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:r 
PROLOGO-. 

~l presente trabajo nace de la oose=vación de que en el c,cv. 

(Centro de·observaci6n Varones) del Consejo TUtelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal, hay un alto nómero de sujetos que 

consumen sustancias inhalables y se pretende correlacionarlo con el 

estado de frustraci6n en ambos grupos, en cuanto a la resolución del 

test de frustraci6n de Sa61 Rosenzweig, 

En cuanto al aspecto social se demuestra la necesidad imperante 

que se requiere para la atención de los menores con problemas de fa,t 

macodependencia, 

i::n relaci6 al aspecto pr&ctico de la presente invescigaci6n de

muestra la igualdad en ambos grupos: Jnh~ladores y no inhaladores -

por lo que debe quitarse el ~rejuicio q~~ los menores son totalmente 

distintos, 

NO se omite mencionar q"e en la aplicación del test s6lo se coI!. 

sider6 el aspecto de la frustración y no psicosociales y legales de 

los menores en estudio. 



I ~ T R"O D u e e I o N 

El abuso de volátiles inhalables representa el protlema más 

crítico de rarmacodependencie, por la peligrosidad de sus -

erectos en el organismo humano, principalmente en el Sistema 

llervioso Central y por la frecuencia con que se manifiersta 

en nuestro medie; siendo un grave problema de salud pública 

en Mé¡cico, (Avi' a y Ramos, 1989). 

En el país se hizo más severo en la década de los setenta, 

incluso que e1 abuso de estupefacientes y psicotrópicos, 

En un principio se inhalaba gasolina y t~inner, se fumaba ll\ll 

rihuana en los basureros y rastros del Distrito FedereJ., lo 

hacían trabajadores, matanceros y pepenadores; los niños y -

adolescentes, al parecer empezaron a participar posteriormen 

te •. Y de hecho, a partir de ésa época se facilita más la ven 

ta de solventes industriales •. Ya que por 1967 se empiezan a 

producir ingredientes para los pegamentos de contacto y dis

minuye la necesidad de importarlos; se inicia la elaboración 

de adhesivos más eficientes, los que desplazaron a la "cola" 

(Avila y Ramos, 1989) •. 
Por otra parte, las sustancias de mayor uso sons pegamentos 

thinner, activo y gasolina. La mayo~!a· son adquiridos por -· 

cualquier persona, considerando que tiene usos legales, si

tuación que imposibilita la solución del problema¡· mismo que 

ha llegado a trascender de las &reas urbanas a las rurales, 

La independencia exclusiva de inhalables actualmente es un -

problema que afecta principalmente a niños y adolescentes de 

medios ce:~ carencias ~co~2micas y arectiva~.L su_d13~rganiza

ción familiar, la poca escolaridad que, muchas veces, los 11~ 



van R presenta!' conductas antj.sociale~ o .<• delinquir. 

La dinámica de acuerdo a la cur.l ~ive el i~hclsdor está con~ 

titufda por valores deJ grupo soci•l al que ?ertenece 1 donde 

pasan e formar parte de s~ ·socialización la policía y las -

instituciones de asistencia social. (Avila y Ramos, 1989), 

Dentro de las caracteristicas psicologicas hay tres factorGs 

decivos para ~ormar un farmacodependiente1 

a) i11111adurez psicológica 

b) una crisis 

c) una proposición para tomar la droga 

(Avila y Ramos, 1989). 

Los efectos de los solventGs volátiles han sido documentados 

sin embargo, ha demencionarse la variedad de sustancias inh~ 

lables y los diferentes patrones de exposición. La toxicidad 

cardiaca, aguda y crónica de algunos solventes, así como el 

daño cromosoma!. 

Existe interés del daño potencial de solmentes en el tejido 

cerebral, aunque hay pocos informes, la intoxicación aguda 

producida por ellos, es perecida a la desinhibición corti

cal por consumo de alcohol. (Avila y Ramos, 1989). 

Por otra parte, el grado de frustración depnderá de varios -

factores1 de la tolerancia del individuo, de sus experiencj•s 

frustradas anteriores; inmediatas y· de los primeros ailos de 

su vida. Su interpreta~ión de la situación y de los momentos 

de presión a que se encuentre sometido, (Brown, 1982), 



M A R C O 

!.-Menores Infractores 

Marco Legal. 
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c o N c E p T u A L 

Se define al menor Infractor como aquel sujeto menor de edad 

que lnfrlnje las leyes penales, reglamentos de pollcla o manifies-

tan una conducta que causa dano a ellos mismos, su familia o la so

ciedad; y ameritan por lo tanto una accl6n preventiva o tutelar. --

·(Ley de los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito 

Federal, 1986.) 

Por otra parte, en el cap. IV. del procedimiento ante el Ceo 

sejo Tutelar, el art. 35 refiere que al ser presentado el menor an

te el consejero instructor en turno, éste conocerb la causa y escu

chará al menor en presencia del promotor, quien a su vez interven-

drá en todo procedimiento con el propósito de acreditar los hechos

Y la conducta atribuida al menor. 

El consejero resolverb más tarde (dentro de 48 Horas)al re-

clbido el menor, si éste queda en libertad Incondicional, si se en-~ 

trega a sus familiares o si debe internarse en el Centro de Obser-

vación respectivo. 

En el art. 14 del cap. V y la observaci6n tiene por objeto 

el conocimiento de la personalidad del menor, mediante la reallza-

ción de los estudios conductuales a tal fin, segGn las técnicas 

aplicadas a cada caso. Practlcandose estudios médicos, pslcopedag6-

dfcci Y de trabajo socip.l; ·los que se harán en un lapso máximo de 15 

dlas (art. 39 Ley del Consejo Tutelar) y dentro de los 10 d!as de -

recibido el proyecto por el presidente de la sala, esta celebrará -

audiencia de conocimiento del caso después de la cual dictará reso-



1uci6n,la que se integrará por escrito dentro de !os 5 d!as sub

secuentes y se comunicará a la autoridad ejecutiva pertinente. 

La ejecuci6n de las medidas impuestas por el Consejo -

Tutelar corresponde a la Direcci6n General de Servicios Coord!n2 

dos de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, misma que no:modiflcará

de la naturaleza de aquellos e informará al Consejo los resulta

dos del tratamiento, formulando las recomendaciones pertinentes

para los fines de la revisi6n:•rt.· 43.) 

Además, el esp!ritu que prevalece en la resoluci6n de

los Consejos Tutelares, es el ~e protecci6n y readaptación del -

menor. Lo que es posible cuando realizan procedimientos dentro -

del contorno familiar o social del individuo; que no le sean no

civos (Tocaven 1975.l 

En cuanto a la Ley de los Consejos Tutelares, dentro-

de las medidas puede dejarse al menor en libertad vigilada o i~ 

ternario en una Instituci6n adecuada. Y en cuanto a las disposi

ciones finales, sobresale las relacionadas con su minor!a de --

edad kanstancia del Registro Civil' asi como la confidenciali-

diB:l_por lps medios de difusi6n acerca del menor o su situación -

final. 

Hablar de delincuencia juvenil es una actitud punitiva, 

de castigo; ·tal reaccl6n colectiva tiene más un sentido emocio-

nal que de comprensi6n y de protecci6n. 

Delincuencia se aplica a los hechos descritos como de

litos en los preceptos ~enales. 

Dentro ·de la Ley s6lo lo son las personas que siendo -

juridicamente capaces y habiendo cometido un hecho tipificado -

por. las leyes penales son sentenciadas conforme a derecho decla-

-2-
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radas delincuentes y condenadas. 

El sujeto preso sobre todo en lugares donde habia promiscu! 

dad y desorganización se pervert!a y, en vez de dejar de delin--

quir se entrenaba y perfeccionaba en el delito al que recurr!a --

cuando ya en libertad le eran negadas las oportunidades de relncor 

poración a la vida social. 

Se considera que los menores de edad no son capaces de eje~ 

citar sus derechos por obligaciones jur!dicas por la falta ( f!-

sica, mental, de conocimientos morales,etcJ por lo que sugirió la

necesidad de someterlos a un régimen jur!dlco diferente para pro-

tegerlos, educarlos, darles tutela\ para considerarlos delincuen-

tes el acto debe ser "Antijur!dico" al causar daftos sea en oposi-

ción a las n~rmas culturales implfcitas en la ley penal o acatasen 

un bien juridicamente protegid.os por la Ley 

El acto debe ser imputable f!slca o psiquicamente 

La primera en su ejecución material independiente de que sea adul

to o menor, la segunda sólo a quien sea capaz de conocer los ante

cedentes y consecuentes de la situación o del acto sólo a quien -

tenga conciencia plena de las consecuencias mediatas e inmediatas

de su obrar. 

los menores habitualmente no son capaces de conocer en pi~ 

nitud los antecedentes de un hecho ya que su visión fragmentaria -

de las realidades y la no percepción de las cosas y materiales o -

ausentes, la incompleta percepción de s!mbolos y significando; se

lo impide. Tampoco miden los resultados en cadena, ya que en él pr~ 

dominan el pensamiento y la percepción parciales de lo concreto, -

no lo abstracto. 
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El acto de ser culpable, que juridicamente sea capaz convie

ne saber si el acto fué intencional o Imprudente, por descuido o -

negligencia. la culpabilidad se refiere a una actitud o dlrecci6n

mentales a la significación pslquica que el acto reviste para el -

agente por el presunto delincuente. 

Si no se presentan consecuencias contra el menor debe tomarse 

en consideración el hecho cometido para proteger las medidas edu-

cat~vas y protectoras necesarias a su favor como resulta ser educ~ 

tivo el hecho de obligarlo a él y a su familia a la reparación del 

da no. 

Cuando son violadas las normas de "Derecho" cualesquiera que

sean sus ·cate~orlas las normas de convivencia de una sociedad o de 

una familia o las normas de la moral, al individuo que las que--

brante se le llama transgresor o Infractor. 

Desde el punto de vista jurldico los menores Infractores son

aquel los que habiendo cometido hechos suficientes para su consig-

nación a juicio de las autoridades tienen registrados como tales -

ante sus jueces o consejeros sean reconocido como tales en las de

cisiones finales. 

Para los criminologos interesa el hecho de universalidad de -

la conducta transgresora que se presenta en los menores para no 

concederle la importancia que se le da~ El individuo que comete 

hechos por su gravedad, por su forma de ejecución o por la signi

ficación que propiamente conceda a su ejecución y los casos de 

reiteración. 

Y para la sociologla ser&n menores infractores todos los que

cometan hechos violatorlos de reglamentos o de leyes penales, in--



dependientemente de que sean o no registrados· por las autoridades 

ó de que los hechos sean ocasionales o habituales. 

Solls Quiroga, (1986) plantea 3 categortas de los menores in

fractores y son: 1.- A los hechos cuya gravedad es tal que su ti

po esta comprendido como delito en las Leyes penales. 2.- Lama

yorta de los hechos que violan las disposiciones reglamentarias-

de policla y buen gobierno 3.-Hechos de que no se ocupa la legis

laci6n, pero cuya transcendencia es considerable para el futuro -

del menor, de su familia y de la sociedad ( drogadicci6n,alcoholi~ 

mo, prostitución , homosexualidad.) 

-5-

Los actos mas leves pero no carentes de significaci6n nega-

tiva en la vida del menor, son la desobediencia sistemática, re-

beld!as, las.faltas a la escuEla, el incumplimiento de los debe

res diario~ no se trata ~e que el menor sea parte de esos errores. 

Al menor infractor se puede educar, rehabilitar o readaptar

se a la vida social; la Psicolog!a propone que se le proteja dar

le terapias, no extremar la severidad en el trato oficial con el

menor y dar un tratamiento integral biopsicosocial. 

En ·1os pedag6g!co se menciona la conveniencia social de los

estímu1os haciendo actuar al niño (escuela de la acción). 

El tipo de intervenci6n protectora del consejero debe defi-

nirse ante la personalidad del menor: su medio ambiente, las nor 

mas morales y sociales de su vida familiar, la situaci6n en la -

que la victima ha quedado en sus consecuencias. 

(Alexander y Estaub, 1934.) Hace la siguiente clasificación. 

a.- Infractores neur6ticos que tiene la exactitud de enemi-

gos de la sociedad resultante de un conflicto psiquico dentro de-



1a propia personalidad de infractores normales que se incientlfica 

con los modelos criminales de la sociedad, posiblemente con su -

origen en la familia • 

b.-lnfractores biológicamente condicionados dentro de la ba-

se ae ~rocedimientos orgánicos (los anormales y enfermos) 

factores causales del delito y tipologías de delincuentes. 

Algunos autores sostienen la tesis de que es posible desta-

car y definir ciertos moldes como genios de conducta aberrante. -

Resulta lndispnesable realizar investigaciones sobre cada tipo de 

delincuencia. 

Dentro de los estudios de la delincuencia juvenil hemos ver! 

ficado muchas tentativas a identificar por grupos las diversas -

formas de delincuencia en las subareas de cultura y hemos visto -

formalizar teor!as sociol6gicas que pretenden dar razón de los -

orlgenes expansión y persistencias de dichas formas, 

(Kinch 1962) clasifica a los delincuentes en: 

a.- Prosoclales: tienen una actitud frente a la vida convencional 

b.-Artlficiales.- Se da una subcultur~ comete actos en contra de

la sociedad. c.- Asociales.- Es una actitud flexible. 

La tesis de Cohen b95~es que los pandilleros juveniles de -

la cdáse obrera constituye una subarea de cultura delictiva, un m2 

vimlento social especifico dentro del medio ambiente de los jóve-

nes quienes reslsten un ataque a su estabilidad. 

~as pandillas se forman por afinidad gregaria mas que por -

una motivación verdadera· de solidaridad social que las envuelva. 

A dlferencia de los jóvenes de la clase media los de la cla
se baja sufren una disociació~ hay tensiones que propician actos

del icti vos, aqu! la tensión crea una subcultura de conflicto don-

-t 



de hay riñas de bandos 

Se pretende hacer una taxonom!a para efectos del diagnóstico 

terap~dtico como base de una teor!a etiológica que identifican -

las caracterlsticas de los Individuos que delinque de los que no? 

Las diferencias las hacen los conocimientos socioslcológicos lnh~ 

renmtes al comportamiento dellctuoso. 

SI hay cierta estabilidad o consistencia de comportamiento -

en los transgresores. 

Factores causales:- a.- Diferencias originadas por las cla-

ses sociales de los delincuentes. Tipó del delito cometido b.-Por 

los respectivos antecedentes familiares determinan la naturaleza

espec1fica de la conducta delictiva. c.-Por el ambiente camarade

ril especifico, cultura juvenil. a.-Por la intervención de orga-
nismos sociales consignatarios el influjo de ambientes antisocia-

les que modifica los efectos de las experiencias habidas a tratar 

con la ley. 

En cuanto a la responsabilidad con factor dinamice se dice-

que hay ciertos rasgos de personalidad que influye causalmente en 

ciertas formas de delincuencia hay que incluir los rasgos de per

sonalidad que se hayan relacionados con la conducta desviada co-

mún a los miembros de cada equipo. 

Hay una gran variedad de factores dln§mlcos de la personali

dad criminal o delincuente que no destacan en todos los transgr~-

sores o que llegan a destacar en otros individuos. 

El comportamiento delictuoso se analizara a.-Una configura

ción especifica del delito, b.-Un escenario ambiental de Interac

ción, c.-La autolmagen del delincuente de sus actitudes con comi-

tantes. 

-7-
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Claflslcacl6n de delincuentes segOn Don C. Glbbons 1974. 

1.-El delincuente pandlllero-ladr6n. Caracteristlca iden

tlflcantes, conflguracl6n de delitos: Incurre en delltor diversos 

contra la propiedad ajena Incluyendo latro~lnlos graves y robosr

tamblén en los de !ndole sexual. Se Inclina por delitos que le -

dejen dinero. 

Escenario de lnteraccl6n: se cataloga a éstos j6venes co

mo pandilleros por sus lazos con actos delincuentes. 

Imagen prop!a.-Su autolmagen es de delincuentes, se enor

gullese de ser rebeldes. 

Actltudes.-Manlflestan actitudes antosoclales: hostilidad 

hacia los. agentes de la pollc!a de las cortes trlbuanles de las

Instituciones correccionales, etc. 

Trayectoria de actuacl6n.-Empleza a delinquir a los po

cos anos de edad y son cada vez m~s graves y frecuentes, ellos-

dicen repudiar a los que los han rechazado. 

Antedecentes y cuadro amblental.-Provienen de clases 

obreras de sectores urbanos con ejemplos criminales de adultos. 

Antecedentes famlllares.-Puede haber un rechazo parental 

y una falta de protecci6n frente a malos ejemplos de familia de 

delicuentes. 

Influencia del grupo de camaradas.-Se forman una familia 

reconocible, escoje amistades a los delincuentes y problematlcos. 

Experiencia con organismos conslgnatorlos y fichadores: los trl-

bunales de menores est~n acostumbrados a tratar con este tipo de-

.delincuentes que por no entender se les recluye en el reformato-

rlo,. son considerados Incorregibles. 



·11.-El delincuente pandillero-pendenciar!~ earacterlsticas de -

ident!ficantes: son adolescentes que forman pandillas de vagos -

c!tadinos y que buscan broncas, sus actitudes: no son propiamen

te delictuosa, más bien son vagos, algunos se drogan y otros se

ded!can a actividades sexuales, ellos se consideran como miem---

-9-

bros de una pandi1la rebelde creen que el mundo le niega las opo~ 

tun!dades, son h6st!les, trayectoria de actuac!6n: se !niela en

la adolescencia los transgresores de ~ste procede de sectores -

urbanos barrios bajos, zona de vivienda popular donde al ambien

te que los rodea está desintegrada. 

Antecedentes familiares: los padres son rec!án llegados a -

la ciudad, con dificultades para encontrar empleos y son portad2 

res de actitudes sociales positivas pero están incapacitados pa
ra someter a sus h!jos.Ififluencia del grupo de camaradas: estos-

muchachos no ven otro panorama social que el de las pandillas -

aunque tenga oportunidades de entrar en contacto con institucio

nes comunitarias tiende a ser agresivo y a provocar asociacloaes 

deserta de la escuela o lo expulsan. 

·111.-El delincuente.- Pandillero ocasional. 

Configuracl6n de delitos: participa en riñas, comete robos y ve

ja~lones. Escenario de Interacción: los actos delictuosos se 

acompañan de camaradas aunque a veces lo hacen s6lo por "dlver-

ti rse" no se autoconsidera delincuente también muestra hostili-

dad hacia la policla y los representantes de la ley se inician

desde temprana edad, el desenlace de la delincuencia es un rea-

juste para su vida adulta. Antecedentes y cuadro ambiental, clase 

social 0 se procede de barriadas metropolitanas . Antecedentes -

familiares: Estos transgresores han tenido familia donde el con-
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trol y la supervisión sobre los hijos es cuidadosa, 5Us padres

son ciudadanos sin antecedentes penales. 

Influencia del grupo de camaradas.- Este pandillero se aso

cia con otros jóvenes a quienes ve como amigos y cree congeniar-. 

con ellos pero fomenta a muchachos honrados, tienen encuentros--

con pollclas y éstos no toman acciones mayores. (Don c. Gibbons -

1974. ) 

La banda no es una conducta marginal, an6mica o enferma; -

la banda es producto y testimonio emergente de la agresiv.a cul-

tura urbana; la banda es un movimiento social ambivalente de --

critica y enajenaci6n y de subversión y consumismo a la vez se-

gQn sus alianzas con sectores, medios radicales o con el poder.

la pol!tica del estado y la empresa privada consiste en manejar

a neutralizar a la banda a través de redadas, alcoholización o -

grupos parapoliciales y paramilitares o, manipularla con la moda 

o el sistema de "estrellas" lo propio esencial de la banda, es -

su auto-organización y no la violencia, la drogadicción y la de

lincuencia, que son expresiones que del control del sistema so-

bre la ~oblación en general~' G6mezjar.a~ 1987.) 

Aspecto Biológico.- Dentro de la etlolog!a del comportamiento--

del Infractor en relación.al factor postnatal est~n en las cau-

sas endocrimol6gicas: deficiencias f!slcas, alcoholismo y la to

xicoman!a. Estos dos Oltimos casos importan a la crimonolog!a -

y que hay una debilidad de la capacidad inhibitoria y luego ac-

ciones desconsiderada~. irreflexibies y discordantes; a veces -

de formp antisocial o hasta infractora. 

Aspecto Psicol6gico .. Para Tocaven J975Jel sújéto experimenta un-
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~/ 
"'/complejo de Inferioridad y resentimiento contra la sociedad. 

Probablemente se vuelva vago, mendiga o cometa actividades 

infractoras~. 
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Respecto a la sltuacl6n delictiva de los menores, se dice que 

no es una conducta exigida por el estado de necesidad que descrl-

ben los c6digos, sino por mótlvos que buscan Ja tenencia de bienes 

a lograr gratificaciones !licitas. 

Tocaven (1975)menclona que dentro del area pslcol6gica el com

portamiento Irregular o Infractor es resultado de la interacci6n -

de experiencias agresivas, frustantes, inhl.bitorias o destructivas. 

Dicha agresividad o se proyecta(conflicto contra su medio) o se ln

troyecta(autodestruyéndoseJ Toda personalidad mal estructurada es

susceptible de cometer infracciones, dada Ja falta de resistencia

ª la frústraccf6n la incapacidad para manejar la agresividad y Ja

escasa aptitud de aprobación. 

Resultados de algunas encuestas sobre adolescentes senalando

que hay antecedentes pslcosociales de la etapa que facilitan la 

drogradicci6n como la necesidad de comprender y experimentar al 

mundo, bOsqueda gregaria, perspectiva critica, avidez de excita-

clones, etc. Hay infractores que utilizan las drogas como estimu

lantes para su actividad y negaci6n de sus temores. moras 1972J 

Peñalosa, (1987) recomienda la fortlficaci6n de su personalidad 

en la lucha. Lograr la autodeterminación y tornar los grupos de -

drogadictos en grupos de estudio , de trabajo, donde persigan sus 

ideales, e Inquietudes culturales. 

En el pafs la mayorla de las Instituciones tiene éste objetl-

vo. 
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Por otro lado, no hay que perder de vista que en nuestra 

cultura la adolescencia resulta especialmente dificil adem6s de

los cambios flslol6gicos y pslquicos de la pubertad, el j6ven -

tiene diversas presiones: demanda de independencia, ajustes he-

terosexuales, preparacl6n vocacional, y desarrollo de una filo-

sofía de la vida que sea su norma. Caso 1981. 

En relacl6n a lo anterior y como causas globales tenemos 

que México ha vivido procesos de·cambios acelerados enfrentando

la industrlalizaci6n; perfeccionamiento de los medios de difusl6n 

avances cientlficos y tecno16gicos, aumentos de la poblaci6n y -

de los movimientos migratorios, deterioro del nivel de vida y 

crecimiento de desempleo, provocando un rompimiento en las es 

tructuras sociales. Constituyendo a la farmacodependencla un me

dio de escape a ésas presiones sociales, de alguna manera hay 

una crisis existencial; una discordancia entre el hombre y la 

realidad en que vive. ~artlnez Monte~ 1985.t 

Es importante ayudar al adolescente a comprender la rela

cl6n que hay entre su actividad cotidiana y los grandes proble-

mas soclales,a vivir emocionalmente la slgniflcaci6n social se

ria de su trabajo y sentir su responsabilidad por él. 

la personalidad del adolescente se forma al mismo tiem

po que en él se producen grandes cambios biol6gico: Maduraci6n

sexual, que Influyen en el estado del organismo, creando un de

sequilibrio m6s o menos marcado en los procesos nerviosos. Esto 

hice que la formación de la personalidad del adolescente sea -

aún m6s complicada. 
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En la adolescencia el sujeto se forma una conciencia más -

elevaclo de sí mismo, sobre la experiencia social adquiridas y la con 

ciencia de satisfacer exigencias sociales más complicadas. El ado-

lescente empieza a tener conciencia e interés hacia las cua~idades

de su propia personalidad. Adquieren una slgnlficaciOn !mportante,

los sentimientos relacionados con la valoracl6n que la sociedad ha

ce la personalidad del adolescente. 

En sus vivencias emocionales tiene más importancia la con

ciencia que el sujeto tiene de ella. Para et desarrollo de los sen

timientos morales tiene un valor máximo el conocimiento da las nor

mas, principios de conducta. El adolescente valore distintas acti

tudes y actos de los demás y los suyos. (Smirnov y colab; 1969.) Area 

social: La fa~~tia se le tiene como unidad de intercambio amor, 

principios, bienes materiales. Sin embargo, si la atm6sfera está 

llena de cambios, y desvíos, puede haber frustración resentlmlento

hostl l idad, (Tocaven, 1975.) 

Dentro de la edad escolar media(secundaria)tenemos del -

adolescente; él ya toma parte activa en la vida de la familia, tie

ne obligaciones de trabajo constante y con frecuencia presta una -

ayuda fundamental. Se amplían muchos sus relaciones con los adultos 

con quienes está ligada la familia, tas relaciones sociales famlli~ 

res se hacen relaciones sociales del adolescente. mmtrnov y Colab;-

1969 ~ l 

Ua escuela: aquí el maestro es prepoderante en la vida 

efectiva y emocional del niño; su caracter y personalidad conforma

rán de manera decisiva la Idea ·y símbolo de autoridad. 

En el trabajo, a pesar del art. 123 Fracc. II y 11! donde se 
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prohibe la utlllzac!6n laboral de menores de 14 a~os esta dispo

sición no se cumple; por el contrario, el desempe~o de ellos es

un factor descendiente de la desaptacl6n social y de la aparl--

cl6n de sus consecuencias incapacidad por su Inmadurez, llmlta-

c!6n para el desarrollo de la conducta y ser blanco en esttmulos 

frustrantes. (Toca ven ,1975. ) 

Los adolescentes de la clase Inferior y media difieran 

marcadamente tanto en su sistema de valores sociales como en sus 

Intereses vocacionales. Los j6venes de la clase media y sus pa-

dres estA mAs Interesados por los servicios de la comunidad, la

autorreallzacl6n, los valores altruistas y las normas de conduc

ta lnternall~adas; y prefieren las ocupaciones que les exigen -

esfuerzos, responsabilidad y les concede prestigio. 

Logran tamblen mejores calificaciones de interés ocupacio

nal en Areas de literatura, estética, clenttflca y de negocios-

que los adolescentes de la clase inferior. Estos y sus padres 

dan mAs Importancia a valores como el dinero la seguridad, la 

responsabilidad, la obediencia y la conformidad con la autoridad 

y tienden a preferir ocupaciones agrtcolas, mecAnlcas, de servi

cio doméstico y de oficina.( O.P. Ausubel 1982.) 

Por otra parte el uso, abuso y dependencia! del consumo de 

drogas en menores preocupa por las consecuencias destructivas 

que éstas originan. La capacidad de juicio y voluntad son las 

primeramente afectadas, llevando a la persona a actuar Instinti

vamente o de manera social. Mucho Influye la deslntegracl6n fa-

millar, la presl6n de grupo, curiosidad y fuga de la realldad;-

si l~ que vive molesta y desagrada busca el consumo de estupefa

cientes. ~ocave~ 1975. 
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Para de la Garza "977J en su estudio de adolescencia margi

nal e inhalables, encuentra que la adolescencia de ése tipo tie

ne un tránsito mlnimo que cruza con rápidez de la ninez ~las --

responsabilidades de los adultos. Cuando el nina se autobastece 

económicamente y cubre lasnecesidades que el ambiente exige. Lla

adolescencla obedece a complejas realidades, en las poblaciones

marginales, los factores de organización familiar, al ser hom~

bre o mujer, y Ja economia; determinan los tipos de adolescencia. 

Además, el niño llega a la dolescencia antes de madurar sexual-

mente. El de áreas urbanas está preparado biológicamente pero -

las condiciones ambientales y psicológicas no han madurado, la-

búsqueda de identidad del adolescente marginal será la de un --

hombre procuctlvo económicamente. 

Hay dos situaciones opuestas: la presión pa~a que trabaje -

y abandone la casa, asi como el ambiente que impedirá un desem--

peno adecuado del trabajo, pues la mayorla de los casos só-

lo cuenta con su fuerza f!slca. Lla familia y la sociedad le dá

a la dolescencia una ideolog!a que no corresponde a la realidad. 

El fracasp reiterado en la búsqueda de una identidad social 

familiar y sexual del adolescente por caminos equivocados donde

hay satisfacción inmediata de sus necesidades, pero autodestru

yéndose. Lla delincuer.cia y el consuma de inhalantes será puertas 

de escape al conflicto. Con la droga olvida el conflicto, su de

presión, y se sumerge momentáneamente en un paralso-inf iernc 

alucinatorio. El costo de ésta situación es alto: despretlgio 

social, dano corporal por consumo de la droga y el riesgo de 
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que lo detenga la pollc!a. Al marginarle su familia, se reúne con 

otros chicos en su misma situación, lo que le hace sentir respal

do y compan!a. Aunque la mAs de las ·veces sean Inhaladores per-

seguldos, reforzando la unión de grupo y aleJ~ndose de la familia. 

"Cuando la división del trabajo no produce solidaridad, las

relaciones entre los 6rganos no están reguladas se enccEntran en 

situación de anomla;ausencla de reglas o leyes determinadas~ 

(Shaff, 1983. l 

Por otra parte, cuanto más está ~trglnado el individuo con -

oroblemas de farmacodepen~encla, si Intensifican las conductas -

represivas en el estudio de (D'la Garza,1977l•adolescencla marina!-

e inhalables.", encontr6 que los nlnos y jóvenes se ven Imposibi

litados para tomar bebidas alcohollcas, por falta de dinero; s6lo 

tienen para comprar cemento, plástico o pintura para zapatos. Lla

adlcci6n a los inhalab!eS aparece como Un hecho concreto y SU CD~ 

sumo se explica como forma de comunlcacl6n en la Interacción de-

los gru~os, aunque también se dé el caso del Inhalador solitario; 

aqu! la conducta encubre la necesidad que no comparte sus temores. 

El conjunto de Infracciones cometidas por menores de edad 

son para-sociales como conducta irregular, ~. ~. L!!-
toxlcacl6n déliberada, prcstltucl6n, protección,~. vagan-

!:.!.2· y las antosoclales: allanamler.to de morada, danos a prople-

dad ajena, homicidio, l~, portaci6n de armas prohibida,~

b.o, violación. -·==-
Nuevamente ie hace la observación de que el fenómeno delic

tivo tiene causa sociales principalmente, un tanto ecológicas: I~ 

dustrlal lzación, urbanlzaclOn,' población creciente masiva 
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y de consumo.(Munoz y Romero, 1984~ 

"A medida que la adolescencia avanza y la relación del in

dividuo con el medio y su dependencia respecto a él, se dá un 

choque, a veces violento, dándose la delincuencia. Dentpo de la

naturaleza de las medidas de control social están las que son 

aplicables como las tutelares-reductivas y éste carácter debe t~ 

ner la reclusión si fuera indispensable, como los tribunales de

menores y establecimiento especiales medidas protectoras adecua

dores. (Ballesteros, 1970.) 

(Marchiori, 1972) conceptualiza al menor infractor a partir de una 

despersonalización psicof!sica y social; en ésa huida de la so-

ciedad, de su realidad interior y exterior, ésa forma de búsque

da de modelos adecuados a través de drogas, hasta quedar atrapa

dos por el las, permite consta.tar efectos deteriorantes de la - -

pesonalidad de usuarios y adictos. Las enfermedades orgánicas y

pslquicas constituyen una cuestión especifica de la toxicomanla. 

Los medios masivos de difusión: cualquier comunicación so

bre estupefacientes y sus efectos en la juventud debe ser obje-

tiva, sin que aparezcan elementos apologéticos de defensa y pro

pagandlstico como es habitual. 

La revolución de las ideas: Hay jóvenes que no aciertan a

saber qué es lo que quieren, no parece que tengan muchas cosas -

que proponer para cambiar el orden establecido • SI saben lo que 

no quieren; no tener casi nada positivo que ofrecer a otras qge

neraciones hay un tedio, un aburrimiento, angustia, sensación -

de la "nada", al no ser. Para esto es importante considerar que

por el sentir de éstos jovenes necesitan que dentro suyo haya -
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algo que los haga vibrar, crecer. 

Entre Rififis, Tibiris y Roquers te veas .•. 

Las etiquetas empezaron a cambiar y con toda la influencia del 

rock occidental se denominaron 11 sex panchos, panchos punk", para 

después con el avance de la concientización y replegados por la -

marginación y la represión policiaca apuntaron en ,na tumba del 

cementerio local: "Los panchos nunca mueren". Lo que reafirmó un 

lA de diciembre de 1981 en la correspondencia de un diario capi

talino. "Temblamos de frío y de odio pero estamos juntos y somas 

los mismos que tomados no temen a nadie ni a nosotros, nos duele 

la vida de otros y la nuestra, mejor morir pronto", Cuando salió 

a la luz pública que la mayoría de los integrantes eran jovenes ·, 
de 14 a 25 años de edad, y que inclusive había mujeres entre ellos 

se manejó que todos se .organizaban para cometer asaltos y homici

dios Por todos los rumbos Y mataban a peatones. Asalto y muerte -

se conj.ugaban con los moustruosos panchi tos, violación y sangre 

con los inhumanos jóvenes descarriados panchitos 

Eran docer.as de redadas que se accmet!an contra las bancas -

juvenl les en Santa Fé y facubaya, p~ro también miles de pesos las

que ellos ter.tan que soltar para conseguir la inocer.cia administra

tiva y veridica. 

Toda la propaganda e informéclón amarillista ne tiene otra 

función que la de avalar una lesalldad Incuestionable y as! los me

dios pc)lclaccs hicieron un nescclo redondo cor. las bandas delicti

vas y por otra parte se Impulsaba el ejercito nacional para su in

terver.ción. directa y decretar un e·stado de sitio. 



-19-

L.!a gente organlz6 el consejo popular Juvenil y realizaron

una tocada cuyo objetivo era el conocerse y platicar acerca de: 

-Calmar la violencia del barrio, o sea no asaltar a los -

comerciantes y habitantes de la misma colonia. 
-Alto a la vlolacl6n de las chavas. 

-Instituir una organización como consejo Popular Juvenil. 

-Demandar ante las autoridades policiacas y polltlcas al -

cese de la represesi6r. Injustificada a las bandas. 

-Implementar una serie de actividades culturales, polltl-

cas, deportivas, etc, entre las mismas bandas para la Integración 

y·arganlzacl6n autón6ma de los jóvenes. 

Ucs panchos son una razón social entre la juventud el s~r

pancho v& m&$ ali& del hombre, es una forma de vida concebida den

tro de la violencia y las clases marginadas. Es una actitud ante

la sociedad y can ella puesto que la juventud siempre ha vividc -

dentro de la violencia e ignorada por las fuerzas del estado a -

no ser por la fuerza policiaca.y las !!neas progresistas el car.-

sejo nace ~e la inquletuc juvenil marginada de los adelantos del

.trabajo tecnol6gicc y eccnómico pero no ae la producción laboral

Y de un barrio en especifico y ahora se prolonga a toda la RepO-

bl ica Mexicana. 

Esta valorización est& comprendida dentro de la actituc -

que to~an los jóvenes hacia y ccn su existencia, el grado de con

ciencia existencial, pol!tica y obviamente se d& dentro del aglu

tamiento cultural, el Qnicc mecio de comprer.sión y de identifica

ción generacional: la mOsica. 
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El pancho Rlfif!.-Se refiere el que niega su estracto so-

cial, a su banda y el que reproduce toda idiosincrasia pequeño-

burguesa. El que sueña con el mundo del comercio. El que busca 

la estética formal en el vestir y con eso un estatus económico y

social. El valor estA en crisis el que no fluye ni se mueve; el -

apolitico y desinformado. 

El pancho Tlbiri.- Es el chavo que se encasilla, alcoholl

co, el que es m6s conservador y reproduce las familias tradlclon~ 

les se casa y se reproduce. El que tle~e la tradlci6n patriotlca

Y futbolera. Voluble, pero banda al f!n;por lo general son los que 

acaban de llegar de provincia. EL nachlsta empedernido. 

El pancho Rocker.-El más banda.el que sus condiciones de -

vida lo hacen vestirse as! agreclendo a todos. Lo que en furopa -

es mod~ aqul es necesidad y actitud. EL que trae toda la cuestión 

de la contracultura en que reproduce al rock como posición social. 

El gandalla lnccnforme. El primero que choca con la familia, el

desempleafr antipaslvo.- El que no busca estatus: lo tiene. El que

está en crisis constante,el que encuentra significado por el ves

tir con toda una estética sobria de la anarqu[a. El que concibe -

al j6ven por su conciencia y actitud, no por la edad. Al que de -

lo formal para la inexistencia, sin Importarle el estudio; el que 

entiende el porque de los demas panchos. (León F •. ; 1991) 

(Marchiori, 1972)hace referencia a la Escuela Anal!tica don

de se dice que el sujeto llega a la adicción por una personalidad 

premorbida, que tiene una mala o deteriorada estructuración; pue

de trata~se de una fijación o regresión, formas y sentimientos 
arcaicos de su desarrollo psicosexual a través del consume de 
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drogas. Normalmente no toleran la frustracl6n, necesita calor, 

proteccl6n. No aceptan posponer sus deseos de gratlflcacl6n. Son

lmpulslvos porque predomina en ellos el Instinto, donde hay un s~ 

per yo deformado y mal integrado; no poseen buena Identificación

con una figura rectora. Suelen ser Insoslayables y débiles ante-

el fracaso, reaccionando Inmadura e Inadecuadamente, autoagrediéQ 

dose o agrediendo a los demas. 

Por último, en los casos de adiccion a drogas se distinguen 

tres situaciones: 

a. =Consumo de drogas (autodestrucc i6n .)· 

b.-tráflco de drogas (Problemas en la lntegracl6n de per-

sonalidad. ) 

c.-f~millas que consumen y trafican drogas ~atol6gico.) 

(Belsasso, 1975,) menclana que la personalidad dependiente

que presenta taxonomta está relacionada a aspectos crlmlnol6glcos 

por la Inestabilidad emocional que manifiesta la desinhlblci6n 

por sus relaciones son los demás y el de~erloro pslcosoclal. 

La dependencia pslcol6gica significa que una compulsl6n

lo motiva a continuar consumiendo la droga. 

Por otro lado,(Friedlander, 1972)propuso una clasiflca~

cl6n de la delincuencia juvenil; 

a.-Grupo La formaci6n caracterlol6gica antlsocla'c -

en este grupo se Incluye a la mayorla de los delincuentes juveni

les debido a conflictos pst~ulcos conscientes e Inconscientes. 

b··Grupo 11 Perturbaciones orgánlcas:en éste grupo el yo 

es puesto fuera de accl6n por perturbaciones tóxicas u orgánicas 

o transtornos funcionales de los centros nerviosos. 
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c.-Grupo 111 perturbaciones psicológicas del yo que no pue

de controlar las exigencias instintivas a causa de su incapacidad

para distinguir entre la realidad y la fantasla. 

En si pues, algunos autores hablan de la existencia de una

personalidad criminal, donde el infractor es Incapaz de regular -

las presiones criminológenas del contorno y de sus fuentes instin

tivas. A partir de una dinam1ca Inadecuada en las relaciones faml-

1 iares, aumenta la expresión delictiva en comparación de la neuro

sis en los sectores disminuldcs económicamente inversamente rela-

cionados con nlMos de clase media. 

Se concluye que no existe una herencia directa delictiva CQ 

mo tampoco un.simplificado "dtermlnismo social". Y en cambio si 

influyen los comportamientos antijurldicos de uno o ambos padres. 
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2.2. LA FARMACODEPENDENCIA DE SUSTANCIAS INHALABVES. 

Los lnhalables constituyen un grupo heterógeno de sustan

cias qulmlcas usadas en la elboraclón de productos lndustrlales

Y de uso doméstico. Su composición qu!mlca es poco manejada par

ios médicos generales, que enfrentan urgencias de Intoxicación -

adem6s de que son sustancias f6clles de obtener. En menor o ma

yor grado, éstos solventes tóxicos da~an a quienes los Inhalan -

y se presentan dos situaciones: 

a.-La higiene y seguridad en el trabajo 

b.-La farmacodependencla 

ITocave• 1975J retoma de la organización mundial de la salud(OMS) 

la definición de farmacodependencla como "el estado de intoxi

cación per.i6dlca o crónica perjudicial para el individuo y para 

la sociedad, engendrado por el consumo de una droga natural o -

sintética". Algunos efectos son: 

-Invencible deseo o necesidad de continuar consumiéndola 

y procur~rsela por todos los medios. 

-Tendencia a aumentar la dosis 

-Dependencia ps!qulca y a veces flslca con respecto a sus 

efectos. 

Dentro de la clasificación general de drogas que afecta la salud 

del lnahalador, los lnhalables se encuentran en el grupo de los

depresores del sistema nervioso. 



Donde los mAs importantes son: 

Nombre gulmlco 

Benceno y hexano 

Xlleno: acetona 

Gasolina: 

Hidrocarburos clorados: 

tetracloruro· de carbono 

trlcloroetlleno 

Freons: 

Trlcloromonof lurometano 

dlclorofluoroetileno 

tolueno 

(Avlla y Ramos, 1989~ 
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Nombre comercial 

Cemento plAstlco, liquido para 

encendedor. 

quita esmaltes, cemento de mo

delos. 

combusttble de motores 

Quitamanchas, lavado en seco. 

Qultagrasas, lavado en seco. 

aerosoles, refrigeraciOn 

·aerosoles, refrlgeraclOn 

thlnner. 
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En cuanto a la legalizacl6n de la venta· de solventes Indus

triales, la Secretarla de Salubridad y Asistencia {SSA )tiene el -

reglamento de alimentos, bebidas y medicinas en el que se menc12 

na el Comité Mlxto{estado y sector prlvadO)QUlenes llegan al sl

gu(ente acuerdo: considerado que la lnhalacl6n habitual de sus-

tanelas pslcotr6plcas, de uso Industrial o comun que se distri

buyen y expenden sin restricciones, constituye un problema de -

salud pQblica que afecta particularmente a ninos y jóvenes; en -

los que el dano es blopsicosoclal. Y senala en su primer articu

lo la particlpacl6n en dicho reglamento de las.Secretarlas de -

Pat~lmonlo y Fomento Industrial de Comercio, de Educación PGbll 

ca~1 as! como del Trabajo y Prevlsl6n Social. En el 2o. Art. men

cionan las•sustanclas de efectos psicotr6picos,reglamentos segQn 

su uso: los hidrocarburos como benceno, tolueno, hexano, hepta

no. Los hidrocarburos clorados como el percloroetlléno, tetra--

cloruro de carbono, trlcloroetlleno, cloruro de metllocloruro -

de amilo, cloruro de metlleno, dlclorüro proplleno 1-2 dlclore-

tlleno, tetracloroetano y el monoclorobenceno. Los éster.es:: for 

m·atos de butllo, aceto de metilo, a. de etilo, a. de amllo, las

cetonas: acetona metlletll cetona, dlcloruro et!!, éter, celoso! 

ve, metll, c. dlmetll, c. butll. c. metll, carbitol, c. dletll y 

bu ti 1 carbi to!. 

También los siguientes disolventes orgánicos; a.- adelgaza

dores de todo tipo incluyendo thinneres, b.-Adhesivos como pega

mentos cementos para la Industria del calzado los utilizados pa

ra modellsmo, para parchar cámaras de llantas, los de contacto -

c.-aerosoles: sprays para el cabello d.-removedoras y barnices -
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4ue contienen cetonas, e.-tlnta para calzado f.-aesmanchadoras -

para textiles, cueros y plastlcos. 

Es triste observar que no se cumplen los lineamientos de -

los articulas ~ que se relacionan con el reporte por eser! 

to a los departamentos correspondientes de la SSA de los produc

tos y su proporci6n de uso. Y no es totalmente cierto que los -

envases de los productos con éstas sustancias tengan la siguien

te leyenda: "CONTIENE SUSTANCIAS TOXICA, CUYA INHALACION PROLO~ 

GADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAROS A LA SALUD. NO SE DEJE AL

ALCANCE DE LOS NIROS", ya que cada comprador lleva su propio re

cipiente al lugar que lo expende. El art. 7• habla de que los -

envases y surtidores deben estar protegidos para que no haya 

derrame de'tales productos en su almacenamiento, transporte o pg 

sesión. El art. a• menciona·que los lugares donde haya éstas -

sustancias ha de estar lo suficientemente ventilado.Por su parte 

en el art. 9• se menciona que la SSA en coordinación con la Srla. 

de Patrimonio y de Comercio promover6n e lmplantar6n las slgule~ 

tes medidas: la prohibición de su venta a menores de edad;adel-

gazadores y adhesivos y la adopción de medidas o procedimientos

que modifiquen los procesos Industriales el uso de sustancias -

tóxicas. Cuidar de no desviarlas de su destino suministrándolas-

ª otras personas con efectos diversos a sus fines industriales. 

El art. 106. habla de los programas de promoción de salud y con

trol sanitario, la SSA dar6 atención preferente de salud a la -

educación de la población en cuanto el uso adecuado de estas su~ 

tanelas. El art. 110. menciona el trabajo coordinado de la SSA -

con Ja SEP y con otros organismos públicos o privados para pro--



mover programas educativos es~olares al respecto. Y en el Jk. 
hablan de actividades tendientes a mejorar la higiene ocupa--

clonal de las personas que trabajan con sustancias lnhalables. 

El art. 140. dice que en un plaZQ!!!áXlmo de tres dtas han de -

reportarse las Intoxicaciones de trabajadores en locales que -

empleen éstas sustancias. -

Es sorprendente saber que el art. 160. estipula que la SSA en

coordlnacl6n con la pollcla, estable~erá vigilancia especial y 

permanente en las zonas escolares y en parques públicos donde

se reporte noticias del uso de dichas sustancias; lo que no es 

sorprendente es saber que esto tampoco se cumple. Para consue-

lo se tiene el ~- donde la SSA reconoce que dará aten 

cl6n médico-social a quienes sufran consecuencias por los inh~ 

!antes • ~· Propone comités de padres de familias, de 

centros especializados y de asociaciones en los que se atienda 

la denuncia de los lugares y/o personas que comercien llfcita

mente lnhalables 

Las medidas de seguridad y sanciones que se mencionan en

los art. del ~· al ~· se refieren a lo siguiente puede ha

ber multa de quinientos a veinticinco mil pesos, clausura o -

aplicar sanitarias de rehabilltacl6n si se trate de estableci

mientos o personas usuarlas.(Olarlo oficial del jueves 15 de -

enero de 1981 .) 

En relación a lo anterior se Investigó él Código Sanita-

rio (1982'J el cap. 2 medidas de seguridad, el art. 423 donde con 

sideran las siguientes: 1. El aislamiento e Internación de 

personas, 2.-Vacunaclón de personas, 3.- de animales, 4.-La 
destrucción de insectos o fauna transmisora y nocivo. 5.-Sus--

-27-
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µenslón de trabajos o servicios. 6.-Clausura parcial, o total , 

7.- retención o aseguramientos de objetos 8.- el depósito en CU§ 

todia de objetos 9 .- El decomiso y la destrucción de objetos, -

10. de la desocupación o desalojamiento de establecimientos y -

vltleridas, 110. ~a demolición de construcciones 12.-La medidas

técnicas preventivas de la contaminación ambiental 13.-Prohlb! 

clón de actos de usos y 14.-Las demás de indole sanitaria que -

determina el Consejo de Salutirldad General. 

En e_I cap .. Il del Código Sanitario se trata de las sanc12 

nes administrativas y en el art. 439 hablan de las violaciones

ª los preceptos de Código, sus reglamentos y demás dlsposlclo-

nes serán sancionados administrativamente por las autoridades -

sanitarias. El art. 440 las especifica: 

-Mu! ta 

-Cancelación de autorización 

-Decoml 5o 

-Clausura temporal o definitiva, parcial o total 

-Arresto hasta por 36 horas • 

Por otra parte, en el art. 443 se menciona que las multas

van de quinientos pesos a velntlclndo mil, de esto hace 12 anos 

(Código Sanitario, 1982.) 

En el cap. IX del Código Sanitario se menciona las sustan -

cias pslcotróplcas y en el art.321 se clasifican: 

1.-Valor terapeutlco escaso o nulo, susceptible de uso Indebido 

o abuso, constituyen un problema grave para la salud pública. 

2.-lo~ que tienen algún valor terapéutico y constituyen un pro

blema grave para la salud. 
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3.-Los que son Igual que el anterior pero el ~roblema es menor. 

4.-Los que tienen amplio uso terapéutico y constituye también -

un problema para la salud pQbllca. 

5.-Los que carecen de valor terapéutico y se utilizan en la In

dustria. 

Como puede observarse éste Qltlmá si se refiere a lnhalables y

los anteriores o f6rmacos.(Código Sanitario 1982J 

As! mismo H. Loo(1970)distingue dos tipos de toxicomanla

Pslcopatológicos(neurosis, psicosis, psicopat!a.) 

-sociolculturaleo(pueden ser transitorias o no.) 

Por otra parte, si se calcula el total de niños que reali

zan actividades en la vta pOblica en nuestro pals principales -

ciudades,púede tenerse una idea de la magnitud que alcanza la -

prevalencia del consumo de solventes entre los menores sin lugar 

fijo de residencia; 

De :acuerdo a los resultados de algunos autores que Inves

tigaron al respecto, se encuentra una correlación Importante en

tre el consumo de lnhalables y la conaocta infractora. 

Se reconoce como situaciones previas al abuso de lnhalables 

la mala adaptación escolar, los problemas conductaal~sc. La pri

vación de la llbertad,asl como la expresión disminuye de pospo-

ner y organizar sus respuestas; algó as! como un etrculo vicioso. 

Oughourllan(1984 1 )consldera que el toxlcom6no aparece asf

como un testigo de nuestra época, un portavoz de las Interrogan

tes culturales y espirituales; propias de la sociedad moderna. 

la SSA y el CIJ en 1978 realizaron una Investigación y de

rivada de ella se encontró que puede darse una muerte sObita por 
Inhalación y que los usuarios inhalables, quienes se caracterizan 
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~or una inclinación a la muerte, presentan tendencias suicidas. 

Sosteniendo que la estructura de su yo es débil, se habla de -

que cl indi~lduo oscila entre las libertades y la reclusión, la -

autoaflrmaclón y el medio interior, entre la búsqueda y el aban

dono. As! inhalar viene a ser el pelativo que no encuentra en la 

vida real. 

Un factor importante para la iniciación de la fa~macode-

pendencla es la necesidad de Incorporarse a un grupo social, 

otros las consumen por placer de su sabor, otros por problema -

familiares, por tristeza. Avila y Ramos 1989. 

Por otra parte, según datos del Departamento de Estad!s-

ticas del Consejo Tutelar el número de menores en el centro de

observación en el primer semestre de 1991, fué un promedio de -

observación 150 y los que ingresaron por "dafios contra la salud" 

van de un 22 a un 28% aproximadanente. Aunque se hace la obser

vación que una gran cantidad lo hace por otro motivo y tambien 

son consumidores de drogas en su gran mayor!a son hombres, sólo 

una de cada diez personas in~aladores son mujeres. 

También se reconoce que tanto el farmacodependiente como

su familia son victimas y victimarios ambos manejando la culpa 

y el chantaje: se acusan de cómo el farmacodependiente lesiona

los intereses familiares y los hace sufrir, los agrede. Y el 

adicto acusa a los familiares de falta de comprensión, afecto -

y respeto como individuo, con lo que el dolor, el coraje y la -

frustración aumenta. en proporción al incremento de la incomunl

caclónp el consumo de drogas y la falta de una solución positiva 

al problema. Es importante señalar que algunos conflictos no son 
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iw son resultado de la farmacodependencia; sino su origen. Co

mo las frustraciones desplazadas de los padres y por su parte -

el hijo buscaré disminuir o el !minar la tanslón q1Je siente, aun

que no entiende • Aqu! es donde muchas veces inicia la droga -

dicción; siendo el adicto el "chivo expiatorio" autodestruyéndg 

se por la imposibilidad de la familia para manejar los aspee-

tos negativos; aunque no lo haga premeditada o intencionalmen

te. (Reyes ,1983.) 

Por lo tanto, como rasgo de personalidad del inhalador,-

las teorlas individuales que pretenden localizar la causa de la 

farmacodependencla como conducta desviada, ya sea en la defl 

ciencia del funcionamiento personal, estén descontextualizadas

de la realidad. Sin embargo, se reconoce la existencia de una -

predisposición psicológica.en algunos, para consumir drogas; en 

los que sus estados afectivos previos se caracterizan por frus

traclón,ansledad, depresión o sentimientos de alieaaclón duran

te.la etapa de crisis, como la adolescencia, las drogas son un

escape o la búsqueda de expresión afectiva e impulsos inacepta

bles o "frustrados• sexuales, agresivos, de logro y adquisi--

ción, de autorrealizaclón, de cercancla personal; se dan casos -

en la adicciónies expresión de una pslcopatolog!a s~vera.(Cha-

vez y colaboradores, 1983. ) 

Dentro de los efectos por inhalación de solventes en el .

caso de thinner la dependencia flslca y pslquica puede ser alta 

y s( puede haber tolerancia, y el tiempo de duración de los -

efectos es de 15 a 60 minutos.los efectos son: euforia, desinhi 

bici6n, obnubilación mental, sonmolencla, sensación de flotar. 
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Hay desorientaciones espaclo-temporal,palidez en el ros

tro, sensacl6n de hormigueo, mareo, vis16n borrosa y dificultad -

para hablar, se presentan también estados de embriaguez con eufo-

rla. Inestabilidad en la marcha, Inquietud, agres!6n, sentlm!entos

de porder;posterlormente sienten suefto o que pierden la conciencia. 

SI la lntoxicacl6n es severa hay temblores, ritmo cardiaco Irregu

lar, convulsiones y estado de coma. La s!tuaci6n precedente puede

ser ex!tac!6n violenta o delirio, afectando la capacidad de juicio, 

el inhalador puede tener pleitos o accidentes, hay problemas de·

aprendizaje, Incluso dano cerebral. ~v!la y Ramos,1989.¡ 
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2.3. FRUSTRACION 

Vivencia de fracaso. de no consecucl6n de lo que se espera, 

de perjuicio de justicia reales o sentidos o como tales poi el suje-

to. También en la teor!a pslcoanal!tlca, vivencia producida por un -

obstáculo excedidoque Impide la satlsfaccl6n de Impulsos Instintivos• 

fn sistemas m6s exactos la frustracl6n es una variable que lntevlenen 

en la motivacl6n. A consecuencia de tendencias reactivas lnconcllla--

bles o de lnhlblci6n y falta de refuerzo de acciones lnstrumentales,

tiene lugar un Incremento la impulsividad general. Ejerce adem6s con

la funci6n de se~al en orden a la habitacl6n de la accl6n lnstrumen-

tal que no llevará al objeto. 

En cuanto a necesidades insatisfechas y conducta agresiva, se dice 

que las necesidades de las masas son un retrato de la sociedad que 

las ocasiona y las necesidades del lndivlduoneurotizante de la satl~ 

facci6n de necesidades; en la Pslcolog(a se ha utilizado el concepto

de frustracl6n del lat!n frustra. (que. significa en vano~ La frustra·

cl6n deprime el estado de 6nimo debido a la decepcl6n el fracaso, y -

ocaclona un sentimiento de descontento dificil de describir. En casos-

de neurosis se encuentran necesidades frustradas como factor patol6-

glco esencial y la necesidad Insatisfecha, la falta de éxito profe-

slonal, social o emocional cuanto m6s desagradable, torturante y neu

torizante ser6 la frustración. Hay quienes se autofrustran desae el-

inicio y no tiene ninguna confianza en sus capacidades, adem6s de no· 

haber nada por aumentar las oportunidades de satisfacerlas. Se ha 

mencionado que en muchos casos se reacciona ante frustraciones las -· 

que perjudican la autoestima con agresividad dirigida contra la per-· 

sana por quien se ha Ido frustrado; pero también contra terceros o -· 

por quien sustituye por cosas y también contra si mismo. Cuando surge, 
transtornos pslcogenos del bienestar de la represión de tendencias 
agresivas, si las frustraciones que las precedieron no 
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fueron asimiladas conscientemente y no se ha dado una corrección

positiva de lu actividad y actitud de los deseos insatisfechos o

oe la estr~tegla de conducta social • 

Al mismo tiempo estos son objetivos terap~uticos para la -

superacl6n de las frustraciones y agresiones. Para lo que se pro

pone: a.-Lograr satisfacer las hecesldades con tenacidad y proce

der mesurado. 

b.- Dedicarse a otras metas alcaniables 

La frustración no s6lo conduce a una agresividad manifies

ta o encubierta, a veces deblene en el fenómeno pslcopatológlco -

de la depresión. Aclarando que la neurosis depresiva se desarro-

lla si el sujeto no-es- capaz de asimilar su experiencia, de lncor 

p_or.arla como algo Irrevocable, o en caso necesario tomar un nue

vo rumbo en las condiciones cambiadas. De lo contrario se aleja -

de la realidad y se aparta de la vida; se reconocen también frus

traciones menores que hacen al ser humano debatirse entre la esp~ 

ranza y la desesperación, se vuelven melancolicas,amargados o vi

ciosos. 

El motivo de una depresión no sólo puede ocasionarlo un -

hecho consumado, sino también el peligro de perder valor existen

ciales y la forma en que la persona asimila estas o no, as! como

la magnitud que para el afectado tiene (Schanbl ,1981.) 

1.-Teorla Gen~ral de la Frustra~l6n. 

De acuerdo con Rosenzwelg, "la teorta de la frustral6n es un ens~ 

yo para expresar en forma concreta el punto de vista organlsmlco

en psicofoglav Proporciona una reformulacl6n de conceptos psicoa-



-35-

nalltlcos considerando las posibilidades de experimentar 

El autor menciona que existen tres niveles para la dP.fensa 

psicobiológlca del organismo a.-Nivel celular o inmunol6glco co~ 

tra agentes infecciosos, b.-Nivel autdnomo o de emergencia (lniedo, 

rabia, dolor,)haya modificaciones del stressc.-Nivel superior -

cortical o de defensa del yo,defiende la personalidad contra las 

agresiones psicológicas,a éste nivel se refiere la teorla de -

la frustración. 

2.1. Deflnici6n de la frustración. 

Hay frustración cada vez que el organismo encuentra un obstaculo 

y obstrucción insuperable en la vla que lo conduce a la satisfas 

clón de una necesidad vital. Y se denomina stress a la 
·"'· 

situación estimulo que const_ltuye el obstaculo. Se distinguen 

dos tipos de frustración. 

a.-Frutraci6n primaria o privación: se caracteriza por la -

tensión y la insatisfaccción debidas a la ausencia de una situa

ci6n final necesaria para apaciguar una necesidad como beber o -

comer. 

b.-Frustración secundaria: aqul se presentan obstaculos en

la vla que conduce a la satisfacción de una necesidad y hay 

streSI. A la exploración de éste tipo de frustraci6n se refiere -

al test de frustración de Sadt Roseniwieg. 

A las presiones la clasifica en pasivas y activas externas 

e internas. 
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Es pasiva c~ando esta constituida por un obstáculo Insen

sible sin que este sea por si mismo amenazador. Es activa si

además de tener Insensibilidad es peligrosa. Y dependiente de

que el obstAculo esté fuera o dentro serA externa o Interna. 

Los conflictos producen frustración, experimentos como un 

estado desagradable, cuando estSn en conflicto necesidades b!-

slcas. ~l ser humano y la tensión requiere aliviar o ellml--

nar su causa. Los obstaculos del medio ambiente y las limita-

clones personales producen frustraclón(Morgan y Kin3
1
19i2. l -

siendo los conflictos motlvaclonales la causa de la frustración 

constituida por un estado de provaci6n y una incapacidad para

el !minarla. 

Por otra parte se dice también que la falta de carl~o ge

nera sentimiento s de Inferioridad, como la frustración y que 

ésta a su vez produce transtornos como odio, represiones det·

subconsciente, complejos, neurosis, etc. (Daco, 1968.) 

Por su parte la Pslcologla Social también reconoce que --

las necesidades crean sistemas de tensión. Y que hay frustra

ción latentes del grupo que muestra el perjuicio por ejemplo-

en Estados Unidos de Norteamérica fueron y han sido chivo -

explratorlo los negros, de las frustraciones económicas de -

los blancos de bajos Ingresos que son Impotentes ante la sl-

tuaclón (Alport, 1954)(Hovland y Sear, 1940J 

De acuerdo a(Honey, 1937)menciona que las contradicclo-

nes en las demandas y en los valores de nuestra cultura son: 
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-Entre la competencia y el buen éxito por una parte y -

el amor eterno fraterno por la otra. 

-Entre el estimulo de muestras de necesidades y nuestras 

frustraciones afectivas al tratar.de satisfacerlas. 

-Entre la presunta libertad del Individuo y que sus llm! 

taclones reales.(Kllneberg, 1983.) 

Como consecuencia de la frustración Crutchfleld, (1948) -

cita 4 posibilidades. 

-Intensificación del esfuerzo en un Intento por sobrepa-

sar las barreras. 

Reorganizar la percepción del problema, para una nueva -

comprensión del mismo y llegar a la meta. 

-Sustituir metas que reemplazan a las que no se alcanzan. 

-Consecuencias de la mala adaptación entre las cuales 

pueden Inclinarse la agresión, regresión reiterada y represión 

( Klineberg, 1983.) 

No se omite la mención de que hay estudios que han comprg 

bado que a mayor ruido, mayor frustración. Claro dependiendo

de la tolerancia que cada persona tenga.(Brown, 1982) 
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La "'ril!:!ltrc1~--i ?alean :ál.Ltlc: rf.:f" .. ·- ("Ue t..":.i1v1i 1 i')B ·.3.e r:-·1'il.·

fP cunstit·1ci.J., ~ r·iiJtoria i1fpntil 0 ·~r-:'!1 impulsados cor CP':f'l

le:" de de."'"r"r.!~ 'i1..fere:1'eot seJ:~:· ptlr~e'letca·. n ;.l..'la s.:c_e:1~d 

C.1 f .J':r~:: ')Or Cllf.' ltO '!ªª l.ns fr.i.Rtr.t"Cif";lGS 'j ?OE1bilid~des ..!e 

sublimación etc., ~ .. ,n una carecteriPttca de la e·Jc ·~'iPJ ' del 

'1i"!l S'.'Cial. 

Al !ll\bllr te·or, haf re:iL11ciaci6n¡ el ':aber e-cr ~e .:ia 11·1a :'lea_ 

tralizeci6n en les e~ocioaes. 

3é>SP:'\.lvse B:'l la te :ría Pre•1dia11a, lleblen de la 1.11no:-tencie c;ue 

ti~-ie' l"e eit•iPci:>nea de fruetaci6n e11 el deserrollo del. prin 

cirio de rePlidsd (relación C·~n lPe f'i~·ires r,iarenteles). 

(Harman,.1978). 

Por otra parte, ee dice cue l:>s m.~tivos peicol6gicce :¡ l.as f~ 

cio:ies biol6gicee si han ganera<\O ambiciones frustredes confv! 

mará.-i u.n ser pobre, en caso extremo esquizofrenico . En este e~ 

so para los padres viene a ser W1 obstáculo :¡ U."IE\ fruetracidn 

tener un hijo ae!. (Ruch y Z:itllbardo, 1982). 

Se reconoce una intol.erancia del edicto a la frw:itraci6n y al 

dolor, ti~ne una gran dependencia a la droga, luego reaviva -

sus conf'lictos, las SAsiedaJes prilllitivas, depresivas y para

noides. (Beleaseo, 1557). 

Al definir la f'ruetraci6n se observa que hay modificaci6n en 

el Psiquismo y l.a conducta • Del.ay de!cuerdo a sus consecuene 

cias mensio:ia tres factoree1 

- La natural.eza del. obetáculo f'l'l18trante 

La f·1erza de l.a motivacidn del comportBJlliento frustrado 

La persooalidsd del. sujeto que experi~enta la f'rustraci6n 
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"Ln ~i-;; u1ci6n '.·,•r =-na ee convierte e 1 un pla;itea1niento ~in 

!'<ll .:ci6:i. E'lton~~e el noi:b-:-e i::e c::·n1~ taf' cr.m·-:- "re:~ni~r..~ -!- i::.

fr-.;strP~'lte ".' é~t'! co·nportAmie to µu:? ie :Jer .. 'ouerva'!."' ~c~de ·:r 

rccs á:i~·Jlon. ;. i!,.ta activided B••tofr,istrp·.te se le llPr.a 

"sa ··sera", circulo vicioso ·iel que todas las fol'l!lae de libe"'_ 

ci•b pr..>p·.nen ~"c~p•r~ (Natts, 1987). 

3,- lteepuestas A la f'ru11traciÓn 

En relnci.Sn a e"to se reco:i.oc~n dos tipos de res:>uestas, ee:;-b 

l~ eco.1omfo de lee neceeidadea rr,..,tradas 

a) reerue~ta de ¡,-.reiste.icis de la necae~da:h sólo corisidara 
el <leetl~o de la neceeidad ~eB"'entPria fr\lstrada. 

b) respaeste de iet'easa del yo: es co:n~leta le considereci6n 

del def'tirio ele l.a p&rfl_oMlidAd. Se dp sólo c•tP.ido er.e:lrz~n 

contra el y:. 

Res)uestas de ;>ersietencia de l~ ~ecrs.idrd: ti•?nen c•::ir.o fin 

s~tlsfscer le necesidad ea~ecifica !rostrada. 

H~y respue,tAa indirectas (s:.isti tutivas, si-r:b6l~cas) y direc

tps (11dai>tad~e a la eituacid:i t'ra,.tante en le prolongación .;e 

la necesidad iniciai). 

aespaestas de defensa del. yo1 

E><trapWlitivas (en caso extrenos 9aranois) 

Intropa~itivss (psicaetenia, obsesivided) 

~o ?unitivae (evi~ativae o de conciliación: represión, ma.~it'e~ 

taciones histéricas) 

"Los sintomee de neu.rosis tienen relación con la aflicción de 

elgaien que a• encae:1tre en el nnbiente y qae !19 perciba 00110 

agente de la fr'1strscidn" (Hilgard y 13o·«er, 1982). 

Por otro lado, ta=bi~n ee h9 co~probado que la conducta frJs

trPia tient.cuatro car»cteristicas (re;:iroduci'blea experiment!!,l 

~,ente e" el l.aboratorio) y A·.>n lR llH?'esión, la regresi6n, la 
!'ijoci•!n v le resignacidn. 
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.::e :-ecvnoce '!'I lP c5lera c.:.r.o evide:icir, de f'ruRtració:~, é .. tF 

·• 11eje te~er '..l.'1 c.riee:i i'D"tereonel o de~'l1ant1.o, pie ha obeervo

¿:¡ :- 1e len grun:~r frt.tetrados r-e dedicrin 11Pe a i.1tlrMuraciones 

\f'aliCiC\!"'~!"'t r".;i!t'elte~ '! de!:'f:rucciÓn hPCia el grtt;io. J~:itro de 

lp F~icologiR 'Jc.cipl e"l le ind·1!=ftriR, cu~F1do exie:te une at-rbe_ 

fere frustret:ri• en tL'l" centro de trabajo, hnblan de s!nton~s 

C1J110 críti(:e cO:t!?tante a lP direccidn, chisme rnaliciooo, escán_ 

d"lo por si;revios menores, actitudee políticas ~ilitentes, leP 

• 'JRencips, lep neurosis y la baja productivided. 

Ctrns inve.~ti,gacirJnee de110E1traron experi11e:itsl11;ente aue lAs 

fru,.treci:ne' li•::erPs de los ni1'~• JlUeden conducir e retroce

der de d:is a náá at!os le edpj 11ental. '( que ª:!•Ces el castigo 

puede Per aeente de agreei6n. Algunas hen °noatredo que la -

!'ruetr··ci.Sn colectiva puede incre:nenter el ndnero de accidenteo. 

(Br<>wn, l9e2) 

Por otra certe, ·d.1 las ~eor!as de exi taci6n- inhibición ( intro 

:¡ e: .. trovertidoe) ;.·u:idy-Cestle, e, (195;) suguirieron oue loo -:

e»:nentos de ondeo theta est•b relecion~doe con una ellotiv1dad 

elevada, etress y fruetreci~n. 

~ partir de t&cnicas conductistas, le ansiedad y la presentaci5n 

de reforzadores aegativos; cuando ee retiren reforzadores posi

tivos hey una perturbac16n conductuel diferente, 

~2rin, Hutclinsony y Hske e~(l966lidearon una t'cnica pera lle_ 

dir experimeatalmente la duracidn y frecuencia de conductas e

:¡reaivao resultantes de r0'1!per una cadena conductual.. Tanto en 

animales como en seres huna.-ios, los reeul tedos da r;:¡mper le ca

dena reforzada, confirman cuan general ea el Paradig.:ia de Pr-~e

traci6n: adbita exitaci6n aparente, daspu•s da un reforzamien

to continuo, Sus r&flultedoe son cambios dise~inadoe en la topo

grafía de ~a conducta con cal!bioe en el valor retor2ente de la 

destruccidn, el de~o y otroe actoe agresivos, 

Je.1tro de le inve~tigeci6n conductieta se he encontrado ,ue -
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cuando un organi•mo ha aOllo'llulado una hietoria de ez•1ncidn con -

al reforzamiento interaitente, eu conducta de enoJo eet' aueente 
porque ha estado adaptada por lar¡o tie~po y tiene elevada tole- · 

rancia e la truetraoidn. (•illeneon,1979). 

Por otro lado .,. habla 4• ana tisiolog{a de la agresidn y ~ trae

traoidn donde la pellea •• ana oonducta a4aptatiTa en eituaoidn 4• 

oontlicto. Algunos autorH enfatizan la aportancie d• la• neuro

•• coao tactor que modliioan lá conducta -, que a eu ••11 eon atec
•ades por la agre11idn, B1 sistema de 'cido ribonucleico (Rftl) eet' 
involucrado en loe preceeo11 b'11ico11 de memori111 el anilllal truatra

do o derrotado, 1111111Btra una dhainucidn en el RNA oerebral, lo que 

deteriore su •pr•ndieaje1 la ezplioacidn es que 1011 n1Tele11 altoe 

de e11teroide11 adrenales auaentan c aotivan a la ribonucleoea, lo -

que a eu ver. dillminuye el RNA. (Bl11ttheriou y ScoU1 1971), 

•••pecto a lee oontribucion•• bioldgicas y gen4ticas a la Tiolencill 

•• reporta una clara evidencia del papel gen,tico en la crieinali
dad; aeí como una base fieioldgice en la conducta violenta. 

Wiclom en (1989,) concluyd que el abueo del niflo puede colocarlo en 

riesgo de llegar a eer Tiolento, delincuente o criainal en su vi

da tutura. 

loas diferencias •n el t .. pel'&llento (formas de reacctdn) pueden ser 

pre4ictorias iaportantee. T la conducta de otenaa es una alteracidn 

•ultifactorial; eue mecaniemoe conU'ibuyebtee poeibl .. ente inclu

.,an un Coeficiente Intelectual. (IQ) ba~o, d&ticit en la atencidn e 

COD.hiperectividad 1 la ftC1'9&iT1dad temprana. 

Los tector•• protector•• pcaiblemente inclur•n un IQ al.to -, la ti
mide&, Betoe tac~orea eon moderada o altaaente haredab1ee. 
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::·r ~.tJ.to, igncrrfr le preEJencia de fEict·ree t:en~tico:- ·,· bi:.1' 

~ic.::r. en lfl c•:.nd'.lcta viole:ita E:P linitRr el @:ite:fdiToie:¡to ~n

o'\!~c ':?llr. (Pl=1>:':?r end ~ottef.1.en, ig91) 

.l.• :-.echo P.Jliete b hioótesiR de lA frurtracicb-acre~i6n !lro

ru< '•ta ;.~r Jcllar.d y sue colabor~dore .. (1939) con po~i:lilided 

lle ~'rueb~ cur.ntitntive y eu !)rinci.,io eP que lP frustracidn d.P. 

l;.J.g::wr o ll' egre~i~n; siendo ést~ 1, for1R in~vitPble, hey hoE"

tilidad,_ destrucción, Tratá:1doee de e~eaión desolazeda, ee ha 

encontranao relación de áete ~on prob1e~as de eprer.diza:e. (nil
::• rd ;• 3ower, 1982 J 

Asi mismo h.?~' e~t1uiios '1Ue h?n desc·.tb::.erto relaciones entre lr 

fru~tr9ción y l~·fl '9rejuidcs ·o les agree.irJnee des!ll02'Pdaa; puee 

el conflicto provoca tensión peíouica y loe efectos físicos ?~~ 

;.r n~ll'B '! ~ocie les. Hay diF.onencie cr gni ti VE', ccn E'l terPcioni:-F 

e(\ lr cunduct" y ec.titud (Devidoff, l9r2) 

ror o-tre '9:::rte, al experi:iaen~ar írSceeo deviene u:i. comportnr.i~~ 

to V0;1flatiVO y Sf>l'el!livo, e incluso• lp. i'lterrupCiÓn de la CO~d".l.!: 

ta oor la r.isme fr:i.strecidn y otras veces causa en.o 10, Sin e.r.

tFrgo, se hace la observaci6n r.ue las eituecionee ~ue provoce~ 

frustración ca.n'>ien con le edad y experincie (Young, 1979), 

Se considera que de la formP. en nue se maneje lA fruetrecidn 

•~ lo rue deten.inPri, en gran parte, nuestra felicidod y éxl.to. 

Al ebcrder la fruatracidn ideológica encontra"toe o.ue le negación 

o C·>ntredicci6n de la'·ideolog!a, 9uede ~roducir une fru,,traci"on 

re:.ida o conflicto, Se maneje lo. relecicSn "yo agresivo", "yo ce.!!. 

tieo 11
; ·ra que el str~es provoca. rrustraci6n. 

Cole~an ait{l979)distingu16 5 ca:i.eae funda~entelee de le frustrr_ 

cidn, .:r éstas eons 

- l~• dilaciones (ralecionedae al ·vAlor del tiem90, por ejer.olo 

de la forme en ~ue le •·aneje le pc<blicidod) 
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- f9l te de rcc·ir•os (" i:npoeibles") 

- lnp ~~r~i~E~ (rolncione~ ofcctiv?~) 

- el fr;..caao 

- virlr ~<litoria •r abeurde (•ouí "ªª'·/;" de la fruP.trrci6n e~ 

exoerimer.ta i~rotencir, enrjer.a

cicSn, de,.eM>recicSn), 

"h~uch.ae veces el adolesce!'lte recha..?e. lP realidad, el '"'undo: 

norC"u.e :10 encue"ltra o :io concuercfa.E_:.:i su idee, l')ay un?. inE'

"'ovilitlr.d. Se f:·r:na un círculo vici. 'º: frufltr~ci6n/egreei!:i; 
viducip, (Caso, 1981), 

En CU!llltO e lRe reaccionea de adaptecicSn el eutor menciona: 

- obstáculos del ~edio ambiente C1Ue i:rrpiden· .?l i:idivi . .;u: ,""l

cc.."l?~r A\ts met¡¡:is. 

- fr,1ntracicSn personel por metes r.ue no ~e Alcen1an por le 

incapecided del indiV1iduo. 

- co.1flicto entre los motivo!! en ~'-'" ~l individuo le es i;n~:.

sible setisfscerse en un eapectu, Fi:1 se:i. tir fruetraciGr .. e~1 

el otro. (Caeo, 1981) 

5e presupone oue le traetracicSn es considerada en"'°iga de le 

buena for:nul.ecicSn caractereolcSgica. Cero todo esfuerzo, recls_ 

mo y ~rohibición- illp~eecindiblee en el desarrollo- son fscil 

mente atendidoA ceno frut'trentes, terninan por ser eludidos. 

(Horas, 1972) 

4•- Tolerancia o la frustración 

Este concepto puede expret:terse en :f\JrM curintitativa, t>de:1áe 

ir.plica is exi,,tencia de diferenc.iaA individuales en ouaatc a 

umbrales de tolera~cie. De hecho, hay diferencias segú.~ dive~ 
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:i .. ,, .. :H'rvJctor. .:!e ln .nis1w !""JG.rfio:o:.nlidad, 

.:.;-~~ nctitud t: .. l.iCA ('fUe existe u."'l proces2_inhibitc.•rio, d·.:i-:!e 

:1 i:-ihibicidn o:?S bnee de lr tol<arancia y serrí."'l Cf!da canecid:•:i 

~~ -a:ttendrá 1:1 tenp;i6n o ee evi tFir~ la dep;cnrgn de lP i.ir-o.r .. 

Lr. t:·lere:icip • la !ru.straci!.n tiene i'll:üicacione~ int.elecb~. 

lor. · ~·fectiva,.. Y ou.e e:i a:nbos casos ~:ay ca~acidad pera i.. 

re•iu.~sto ~o i~uediata, desarrollada con la madure2. 

~ ¡, tvlerE>:>CiA s la frustraci.!'n la actitud del ia•lívidc¡D lA 

sooorte sin pérdide de sa adeptac16n p~icobiol6gica, sin re

c:ir:·!.r ·a tipos de reer>ueetee ínedecuadss. 

'J~tor.ni•v>ntes de le tolerancia a la frustraci.Sn segil'1 :too~~::

·:.e:r; h~y !Pctoreo .!2J!!t~~; se t'ef"ierenen a las difere<lCiPs 

lndívíd'.lalec í:ir.ataa, ocrroapondan a variaciones nerviosas, 

~:ldócrinas, etc. Los hay ~!.~~..L_!.d..!!.~~ feti¡¡a, 

~:lfe!'ne.~~d<>o f'!eicas. As! cono Psicol1si.coR genhico'!: !'(meje;!; 

pl~ le falta d~ !rUBtre.ci6n en la 9ri·uer~ i'lfancia. hnce al -

:Ju.:~:c i icPpaz,.'(!espu&a; de ras,onder a una frustraci6n F.U.ecur.

"'.a·r:e:1t0). Por otro le.do, Wla fru.atracién exces:iVE' ruede creor 

2o:t~s de ?Oca· tolerancia oues e1 niflo, e causa ~e su in1nadurez 

se ve oblig~do e reaccionai• inadecuedEllente; i•ihibie<>dO eu de

sarrollo ulterior. (BerneteL,, 1982) 

Inveatigedoree del·Instituto ~exica:lo de Psiquiatría (IMP), 
reali~erun en 1979 un estudio titulado "Le !a:nilia ensa3ante: 

i~~lementaci6n de diversos ?rocedimie1tos baeadoe en una eco.

nomia de puntos, con el fin de increme~tar la efectividad de 

una terea de liderzgo en niños farmacodafe~dientee". Si consi_ 

dera~oa rue el lideia2go es una habilidad socialmente relevan

te; ?Uede eu¡;erirse co1110 programa de PCtividad en otr,-s Insti

tucionas, como el Cé.neejo Tutelar; ya que estinul.e a los :neoo

res a ser responsables, justos, honestos, competentes y consi

derados c,in sus co111paleros; dándose A·tistod :r coo;ie:-'.'Ción. 

(Quiroga, 1980). As! pues , motivarlos es disnin•v!' su frustra 

ci~n, res>lvie13o ~ractica~ente al proble~a. 
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4 .. r ·llti1 .. ·., l:; e!1tr·tcturP do? lP !J.:!rPonAliti~.:! cvnsidl!rE- t""Je 

·~l t.~.;::-•:>tLCi"-"1 ·•1·i111)1.1ca U:1P. brja tolerAnci~ , .. re el Ftre:;rs, 

~!n f(~LC~ (situaciones dolorosas) t pPiCol5~iCO ( nitllDCi:

:.-:::; con.tlictivas o d.9 fr u~trac10.i.). 

,l~·:9!-"' ~.i. l::i1• ''?:".Ciond .,ue al "''1 1:e·1ter 1:1 diftcult8d ·!e ll\ 

tPree in°!et'le -:~ie·1te ~ente dftl erp1\•J y :1 .. ~ tiJ~l'!:!R rle cn:n!)ete:'l

cir. .le r\!.-!>1J.é 1·t~ et..:..-nente el driva (i""::-iüso) de !'·Jrilt r:;:"lñl~gn 

al BU 'UOFtO increHntO del drive t'Ué sobreviene " '1!'12 fr~etrP _ 

ci6n. 

f:o ~e or.it~ 1:i::.1cion?r "!.ue co-r.o U."lA c1.ialidad rel:::icio:i! d~ c:n 

lP ~e::"lrid:i.! e ""Ocional se reconoce a lo tolara."lcia a le !'ra~

trPci~ !'l. (DI C•~rio, 1974). 
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111,~ OBJETIVOS DE LA I:1VESTIGACION 

OBJErl'/J '}::;:;z;a.u.: Conocer el nivel :le ejecuci6n de los me::ores 
infractores i~h~lo:lores o no inh!lladores en 

la :::irueb2. 

OBJE&IVO PARTICU:.AR: Gonocer el tipo de res:;uesta no punitiva 

de los ~enores infractores inhaladores. 
y compararlos con los no Inhaladores. 

OBJETIVOS ESFECIPICOS: Conocer en la práctica el desempeño pr~ 

fesional del psic6logo, 

Observar la situaci6n de los menores in

fractores. 

Tratar de aplicar los conocimientos ob

tenidos en la Carrera, para la resoluci6n 

de los problemas que se presenten •. 
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IV,- PLA.~TEAMIENro DSL PROBLElllA 

Es observar las diferencias de la ejocucidn del Tect de Pruatra

cidn de Sa\Íl Rosenzweig en menores in!ractores: en funcidn de la 

conducta de inhalacidn d• eolventes 1nduotr1ales (grupo A). 

¿ Los menores infractores inhaiadores y no inhaladores presentan 

diferencias aignificativae en cuanto 111 tipo d• respuestas del -

test de Prustracidn d• Sadl. Rosenzweig? 

iiIPOrESIS 

Hipdtesis Nulaa 

Las respuestas· al test de trustraci6n de Rosenzweig se distribuyen 

homog&neamente en loa tipo• de respuesta Bxtrspunitivsa, Intropuni

tivas y No punitivsa en aabos gl'llpoe de infractores, 

Hipdteeie Alternativa: 

~as respuestsa al test de frustraci~n de Rosenzweig no se distribu-
· yen homog4neamente en loe tipos de reepue~ta Bstrapunitivaa, Intro

punJ.tivas y No punitivas en ambos grupo& d• infractores, 
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'IARIABLES 

V.I.- Menores Infractores Inhaladoreo 
(variabl~ atributo) 

-48-

V.D.- Tipos de respuestas en el test 4e frustraci6n 4e Rosensweig 

~ 
La poblacidn evaluada fue del Centro de Obeervaci6n varones (COV) 

del Consejo Tutelar: 

se seleccionaron dos muestraa de quince menores infractores inha

ladores. y quince menores infractores no inhale4ores. Grupo A y B 

respectivamente. Aplican4o la prueba de aayo a julio de 1991. 

Loe criterios de incluei6n para la Muestra son1 

- sexos masculino 

- e4ad: de 14 a 18 ellos 

- esoolari4ad: m!nimo tercero· de priaaria 

. - nivel eocioecon61d.co1 iu41eUnto 

- tipo de infracc161u cualquiera 

- de primer irigreso 

ser inhlllador (grupo A) 
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a) en la conducta de inhalacicSn se conaiderar4 para los fines del 

estudio, inhalar por lo menoa dos veces a la semana, cualquier sol

vente industrial; durante loe dos menees anteriores a la aplicaci6n 
del test. 

b) en relacicSn al tipo de respuesta, ee entiende como estado de -

frustraci6n cuando una peraona encuentra un obetdculo u obatruccicSn 
insuperable en la v!a que lo conduce a la satiefaccidn de una nece

sidad • 

.ESCBllARIO 

La aplicacicSn del test ee realizcS en el Departamento de Paicopedag~ 
g!a del Consejo futelar, donde loa men , que llegan a la Inatitu

ci6n ea por llaber co:netido alguna (e) i. ·accicSn (ea) al C6digo Pe

nal. Porman parte de uaa poblacicSn de aprcximadamente 150 menores -

internados al mee. 

INS!!!!J!lEN'.OOS 

BN!R.EVIS!A Y fBSf DB PllOS!rRACION 
a) EntreVista1 se realizcS una entrevista dirigida con loe menores 

para saber loe datos de loe criterios de incluaicSn. 

b) test de ~rustraoicSn de s. Roaencwaig• ea una prueba pro7eotiva, 

que consta de 24 dibujos, con un di"1ogo iniciado; donde el exa

minado lo completar4 con lo primero que se le ocurra verbalizar. 



PROCEDU!IElil'O 

Seleccionadoe loe au~etoe de la Muestra, ee aplicd el test de -

fo:::"llla individual. El aietema de cal.ificacidn del protocolo del 
test ae utilizd en B.:llbOe ¡ru,oa. 

Ea expo-tacto. 

prospectivo (a poeteriori) 

transversal (adlo una vez ae mide la V.I.) 

descriptivo (caracter_taticaa de inclusidn) 

obaervacio~1(tipoa de reapueataa al teat) 

comparativo: grupo A 7 grupo B 

50 



R E d ~ L T A r O ~ 

:;omo p:.;,ede obser··1arze en l~s tAhl3s de ~os ~n<~xos 1 y ~ 

lo.: result&dos se obtuvicror, e.e at..laerc!c.. ;: lt. c1F-~!.f1:.:.s':!Ó!l 

de r,, ... uesta de .:;,úl Rosenzweig. 

Par1; obtener los rn1 smos se trvbajÓ con 11 .7!" cué:cfr:;ds. y con 

porcentajes. 

Se procedió a hacer una sumatoria por cada tipo de !'espuesta, 

con lon siguientes rest;ltnd~s• 

EXTRAPUNITIVAS 

Grupo A= 108 (3o%l 
Grupo B= 92 (25.55~) 

l!ITRQPUNITTVAS 

G1•upo A= 138 (!8.33%) 

Grupo B= 176 (43.33~) 

?10 l'U?UTIVAS 

Grupo A= 114 (31.66%) 

Grupo E= 112 (31.11%) 

Dado que el presente trabajo muestra similitud muy amplia en 

las respuestas no punitivas y s! mayores promed&Ds sn las de 

tipo 1ntropun1tivo; la !lipótesis :lula se ecopta. 

No se omite mencionar que por lo antes expuesto (ho~ogeneded 

de los srupos) no se requirió usar los valores de dominio de 

obst~c~lo; ni d~l G,c,R. (Indice de Confornidad al Grupo), 

Así como el de las Notas "T". 



Respue•.tas Observadas 

Bz1;, Int, !!2...J!!!p!t1Vat! 
Grupo A 108 138 114 • 360 

GNpO B ...s ~ !!! • 360 
~"'200 294 226 

B'aepuestas Esperadas 

!!ta. l!!L. !fo J!!!!!!tiTIUI 

G!rupo A 100 147 113 - 360 

Grupo B 1QQ 1il .uJ - 360 
'l.~·200 294 226 

{r-1) (k-1) 

(2-1) (3-1) 

1. (2) JORMULA DB "JI" CUAllll4DA 

gl• 2 ~ ~ !.CJ: - ~ 
y..'- ::. t ~~ 

,SI 

= o,64+ o.55+ 0.008+ o~64 + 0.55 + 0.008 

""2,396 • l.&!2 ot... = o.o:; 

Debido : ;ue el valor obteni- x 
.do ie x ie de 2.40 con un ni
vel de significa.".lcia de .(,,0.05 
Y un valor de tablas de 5,991, 
el valor ohtenido cae en la zo 

na de aceptación de Ho y por lo 
tanto ésta se acepta. 

5::;: 
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5 

6 
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(l6,66) 7' 

u:•• 

!11 
l:-e 

3 ' (:!3.334) 5' j - . ··'----·-2··- -· . . 2 . i V i iJ 

··--·-- ----·-------·---· _ ···--· ___ ___¡ 6r ;:r fic3. 

Ver gráfic3. 

Ver gráfica~ : 

-----------------·-----
:.:ornos (de in¡;:-eso) 



Continuacidn 

----- -·- .. -··--- _______ ...:G::ru.='6o::.....:"=-------'G"'ru=p.:.o...:B;c_,. 

!L l.'~E.~~~~11.'?~ .. ~~11 7 1~!.....--.~ -·· 1 

-~~ _!'~. ~-~- IU'lllB! _ le11_i~~H 7 robo 1 1 
~) Vi<?~~':!f~---·. ··----------------~1 
Ver gr.Uica I 4 

Para el Gri.po "A" 

fil!O de ll;'O__e 

A) Activo = 3 

B) Cemento • 4' 

C) Thinner • 2 

D) Activo 1 cemento • 2 

B) Activo y marihuana· io 2 

P) Cemento y marihuana • 2 

Ver griítica (/ 5 

~ lliio• 
Ver grtllicas 6 '7 7 

vecee/aeman& 

.1 'Hll c J 

2 'HCll8 • 4 1 

3 veces • 4 1 

diario • 41 

2 a 12 ••••• • ·7• 
2 ailOB 4 

3 lliio• • 2 

4 1111011 2 

llota1 ( •) = dato de m~or b'llcuencia 



Vll .- OlSGll:SION 'f CONLUSIOJf.BS 

Durante la realizac16n del presente trabajo se encontr6 que el 

iritractor ante cada tru·atraci 1n reacciona con un comportamiento 

antisocial. Y ba de buscaras la provocacidn de 'sa trlistracidn, 
pues la respuesta es un acto bdstil contra e1 mismo ambiente que 

la ha impuesto. 

Los menores ,muchas veces tienen padres autoritarios '1 r!gtdosr 
quienes prop"i.011111.·.oonductas parasociales donde los cb:i.cos ante 

eu organizacidn y valores chocan con lo que 1a sociedad establece. 

Cusndo int'ri?Jgen las normas son sancionados y llevados a las depen_ 

denoias del Gobierno para latos casos como e1 DIP (cae¡¡liogar) el -

Cilnsejo Tutelu; incluso alganaa iglesias catcSlicas prestan ~da 
11! l,;tos jdvenes. 

Sin. embargo, en ocasiones eus actos ilícitos son actos de super'li

vencia. H~ que considerar que otros adolescentes tambiln cometen 

faltas lega1es, sdlo -:ue s~ condicidn econdmica social. es favora

ble¡ evadiendo pues la conducta infractora 7 no se les interna en 

ninguna Inetituci4n. 

Nowlis, 1991; considera que toda actividad de resolucidn de pro

blnaa entre5a aciertos y errores. Para el caeo de la f'armacode

pendencta no se han atscado de ra!z 7 los objetivos de 1aa Insti

tuciones no ea h8n logrado satisfactoriamente, ya que loa !nclices 

tanto internacionales como nacionales aon al.toe '1 con un creci

mi.ento continuo. Por· 10 que es importante conocer lae eXperien

cias preVias del inhalador; y la participacidn ae todos es funda
mental. 

La mayor!a de loe resultados de las tnvesti¡aciones encuentraD que 

los inhal.adoree viven unaa conatciones aeplorables materiales "f -

afectivas, anta lo cual es evidente la naceaidad de modificarlas 
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y pro·1anir .,ue los niños y j6venes sigan drogá."ldose; ya c¡ue hay un 

grave riesgo !'otencial d.el dsi~o clínico y crcm'.'s6~atic~. 

!Ia:.t la necesidad de ori: ·tar lo.: esf'..lerzos E.:its.t:Jlcs p:ars u:1a efe_q, 

tiva accié:i preve:-.tiv:01, asi.stencial y terapéutic,;; si.1 d.:j:?.r de la-

1o la actividad de la fa··:.lia, 

Desafortunndamente, las reglamentaciones legales ~o basta~ ~ara e

vi t"r o superar los vicios y lo c¡ue me:icion6 Ball en en 1952 "se -

entra en la toxicomanía por la puerta del dolor, del placer o de 

la tristeza" es yigente ¡ ya c¡ue algunas personas sufren una périi

da de la soberaní~ en su pe~sonaliCad y se tor:ia~ viciosos. 

Para investig3.ciones posteriores se s:J.~iere tra:ajar ;;:o!'l una tercer 

muestra, con meno!"es no infractores y .1ue en la ::r~sente ¡:cr falta 

de tie~po no fue posible realizar. 

Se coincije con Oughourlian (1977) :le .:¡ue el far:naco.lependiente se 

anfrent::i. 00~1 '.ie:~e"'lde::"tcie:s como la psicol6gica: el .i:i1ividuo no vue:le 

su~tr'.3.e~·se Je la droga,~ e!J :n:t.s poderosa "1ue la física. ~a físicri.: su 

existencia ~er~anece desco~ocida cua~do se cons~~e la drora. 

La gravedad de ésta dapenda,-¡cia y el síndrome de s-re•1aci6n varían en 

razón directa de la cantidad, frecuencia o dur~ci6n del uso de la 

dro¡;a. El au·tor menciona que la tolerancia a la droga y é•ta es re

ciproca cuando se trata del miamo tipo. 

Así pues, la to~icomanía se clasifica como no justificada o primiti

va, de acuerdo a Porot (1960) 

La comprensión de 11 conducta ie una Fersona en es~ec:a1· no provie~e 

de una etiquetación, categoría o tipo; es necesario la comprensi6n e 

interpretación, así co·:oo la interrelaci6n de las ::liferentes caracte

risticas. 
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A peear de que la Hipd'teais Nula se acepta, hay un hecho importante 

a considerar: los menores evaluados eran de primer ingreso en el -

Centro de Observacid'n T ea poeible que aqu! resida la causa del -

sentimiento de trustracid'n que denotaron. A\fn cuando la muestra !ue 

pequeña y se necesitar!an d!as adicionalee para conclusiones miie a 

tondo, 

Por ~ltimo. ~uiero mencionar que ojalá nunca nadie compruebe que -

"drogarse es suicidarse". Y que resulta mejor encauzar la enarg!a 

vital, incluso el coraje y rebeldía de loa jd'venea a causas más po

eitivas; como el arte por ejemplo, el deporte y la lectura. En fin, 

forjarse un ideal, que se dé una convioc 1 personal. y no una re

preeid'n social. 

Considerando el análi.Bia cuantitativo de loe reeultadoe, se puede 

afirmar que se lograron los objetivos ~e la Inveetigacidn. También 

en el aspecto cual.ita~ivo. 



'llll .- LH:HACJO:;r.s J SUGERENCIAS 

:::.,, primer término se seaala que la intervenci1n del psicdlogo ea 

li:ni ta.da, aur~quc se le consid~re corno fecili tador de ele:nentoe pa_ 

ra m:vor entendi11ie1to del ho-ntire; cuando se he.ce consideraci6n de. 

sus funciones es en aegundo plano, 

En cuanto a las inhalaciones de los menores no se ~udo certificar 

el espacio de tiee.po entre le. ~ltima eicposici6n al solvente y la 

aplicaci6n del test, Considerdndose como posible variable extraí'la 

de los resultados; sin que esto invalide el estudio, 

Por lo que para posteriores investieaciones se sl18iere inde.enr·

exahustivamente las condiciones de inhalaci6n del sujeto, previas 

a la aplicaci~a de la prueba, E incluso, de ser posible le. e.plica

ci6n fuera del Consejo Tutelar y/o diferente test de trustraci6n y, 

obviamente comparar los resultados. O puede realizarse dentro del 

Consejo, pero en Clínica de la Conducta, 

Otra situaci6n que considero límitante es que aunque la Ley que -

crea loa Consejos Tutelares para Menores Irri'ractores del Distrito 

Federal, en su cap. X (Disposiciones 'Pinalee) en el art, 69 diga: 

"Le. responsabilidad civil emergente de la conducta del menor exi

girá conforme a la legielaci6n coan!n aplicable", Creo que hace fal

ta tomar mayor conciencia social en cuanto a lo anterior, 

A medida que se viva en una sociedad más justa y equitativa, con -

may0r educaci6n y ~enos repreei6n; en fin, cuando el nivel de vida 

de los mexicanos lejos de deteriorarse, incremente, Aquí el Eata1o 

debe proveer al. sujeto de dichos elementos; que tengan libertad, -

~ultura, aunado a la alimentaci6n y salud. Quizá algdn d!a el alto 

índice de farmacodependencia y delincuencia sea algo del paaa~o. 
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Las t'a:nilias que se vean dectadas c<>n un miembro rarmacodependi~c.t~, 

solicite a;ruda profe•io~al a Instituciones especia1izadas del Se~tcr

salud; donde se informa, orienta y canacita en cuanto a !DOdos de -

co.nunicacic1n; manejo de autoridad, 1ntegracic1n !a.,,iliar, desarrollo 

:!el niño y adolescen~e, aignificado de loa amigoe, drogas, aJ.cbhol, 

etc, Y no creer en "f<!rmul.as mdgicas" que acrecenten el proble!Da; -

ya que los discursos oficiales distan mucho de la reaJ.idad, (Reyes, 

1983). 

?11111bil1n estd la propuesta de servicios rehabilitatorios (incluyendo 

el médico) con actividades programadas segi(n su diagn6stico; apo

yando al. resto del tratamiento para poder cumplir la sana y rdpida 

reintegrac!6n a su medio del far!Dacodependiente o infractor, (Oñate, 

1983), Se hace la observacic1n que esto se realiza en el Consejo l'u

telar: actividades varias de tipo manual-laboral. (para que al sal.ir 

sean autosuficientes si se requiere), deportivas y culturales, 

Oja.tá que la socied~d de consW!lo no siga est~mu1ando deeeios indiv:L 

duales, irreali~ables, O formando ideales contradictorios, imposi

bles de conseguir, Es.necesario hacerlos conscientes de lo anterior. 
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T~rtA # 1 

RESPUESTAS DE MENORES INHALADORES (GRUPO "A"} 
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TA.%A # 2 .. 
RESPUESTAS DE MENORES NO· INHALADORES (GRUPO "B") 
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GRUPO 
"A" 

f 4 

GRAFICA # f 

15 

etMOES 

16 17 f8 

En esta gráfica el grupo "A" corresponde a los llenares 

Inhaladores y el 11rupo "B" a los no inhaladores, 
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GRAf"IC.A # Z 

'\ I 
I 

I 
I 
I 

'X' J 
" ''a" " 

,A 
I \ 

I \ 
\ 

4• 5· ~· r· 2• ,. r z · s· 
Plf!MAfVA Sf!"C(JN/?AfCIA PleéPAl?A'TrJRIA 

eSCOLARIPAP 

Esta gráfica muestra la escolaridad de ambos grupos, 

donde el "A" es de Menores ~nhlillhdores y el "B• a los 

no Inhaladoras. ( 1
/ w f lf . 5 _;i ) 



GRAFICA #3 

éSTUPIA 1"RABAJA NI t./NA NI OTRA 

ACTIVIPAO 

En esta gr!Si'ica se representa la actividad princi

pal de los Menores donde el grspo •A• corresponde 

a los Inhaladorea y el grupo "B" a los no In!11?.lado-

res, (Ve-r f~~· ~S-J 



GRAFIDA #4 
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a b (! <I e f g h i j /< 
MOTIVOS., 



GRAFICA #5 

A 13 e P e 
//PO OE OROGA * 

~ ve~ CUAP/<O Cpag •. 5tr> 



GRAFICA # 6 

óKllPO ''A" 

f ~ ~ PIAR/O 

FRECUENCIA (//éCéSM'? SEM4VA) 

t:Je CON.SUMO 

Gr~f !ca que muestra la frecuencia del consumo de 

la droga •. Ver pag. ? . .+ 



GRAFIC'A # 7 

t :¡, 

AÑOS Pé CONSUMO 

Gr&rica en que se puede apreciar los años de consumo 

de la droga de los Menores. (Ver pag, 5/f). 

Notas los otrps 8 sujetos no se consideraron p~ra la 

presente por tener menos tiempo de exposición eJJi 

misma, 



HOMl!RE ;..· --

D!P.ECCIC!'< 

FECHA DE N~•JlMIE!:TO ___ _ 

ESCOL.'.P.i.:.'.~D -------------------

QCJJP!.GIO?I 

INS~'l10C!ON ---~--

FECHA ACit:AL 

CONSIGNA: 

En cada. uno de los si¡;uientes cuadrcB 
se eocuAnt~an des o mas personas. Una 
de las pereonas le está hablando a la 
otro.. Unt~d del:e rsc:iblr en el espa
cio correEpcn:iiente, lo.'primera res
puesta. q•Jo se le ocurra.. 
No tro.t.<.i de ci:int,.st:ir eon chistes. 

ContP.~te tan r11pic!o ccmo lo sea. posible . 

.:m 



Sie""to ""'"c.ho 
ha.'oer le \"l\Oj ado 
e\ traje, a~or'1 
ta, avnq1.1e. hi
c.irnos \o pos i
b\e por e11·1tar 
el charco. 



1Qué terf'i ~ 
blef e.1 )a
rrón que a
cabas de Y"O 
-przr erCL e\ 
~a"°r i'to de 
rt'l°I t'l\adre. 

,_ 
~ 

.. > ,:\ o p l.) 
11) 



Ítlo :;e puede 

ver nada! 



Que pena. c¡ue 
mi aul:.o &e 
descor11puso ':J 
t.e hi:z;o per
der el ~ren. 



~ta es la 1er~e
ra. vez que tel"'9o 
c¡ue re9resar es· 
te re 1 oj n,l.leVo 
·que compre hace 
sólo una. semuna, 
Siempre se para 
ta" pronlo 11 ego 
a casa. 

(f) 



La5 r-eglas de 
la Bibl\oteca 
só\o 1 e penni
ten sac.ar dos 
libros a.la 
vez. 



No e5iará 
u~tecl ~ienclo de
ma~iaoo eiccgen
te'? 



Tú novia. me 
ÍMi tÓ a.\ ba.I 
le e~ta. "'º -
che. Dijo q1.4e 
t.ú no ida.5. 

,., 



Pol!>iblemente U&
tecl necesite 51.1. 
pat"a9~a.'5, pero 
temka. que espe
rar ha.sta la t.ar
de cuando regre
se el encat"9ado. 

L 
[ 
[ 

ESl ~ TESIS Mü . ~f.Bi. 
SAUll DE l~ R\ól.lUTE.C~ 



ÍEres un 

menl:.irosoJ 

(toJ 



iPerdone/ Me 
·vo1:1ué de eq1J1 , 

número. 



Si é~te no es 
tú sombrero, et\· 
\.onces Juan Pé 
yez debe haber 
selo l levac:lo 
poi"' equ ivoc.a • 
ción 'j dejó el 
suyo. 

(12) 



No puec:lo verlo 
has ta. "'añana, 
Au"que nos cí -
t~(110$ ayer. 



El la. debeda 
haber 1 ( egaclo 

hace media ho· 
ra. 



jQué lástima 
cc;>'!"Pªñ.erar H 
b1eeemos · u· 
dq despué~ªd': 
. tu buena J. 
d 

U<311 

h
a.;;1 yo no 
~b1 era come· 

tido ése esl¡j
pido error. 

(15) 



üsleci 1\0 t.e

n.(a. derecho a 
rebasarme por 
la derecha. 



para perder 
. \as llave'5f 

(f7J 



t..o sicinto a
ca.bairo~ de 

úl-

(fa) 



¿A dónde cree 
usted °'ue va? 
Paeo por esa 
escuela a. Bo 
l<m. por hora 

~~ 

-~~ ,. 
(tt) 



Me pre '3unto. 
lfbr qué no 
nos habrán 
invitado? 



La mujer de la 
que e~ta5 di -
ciendo esas co· 
5as Indignas, 
sufr'1ó ~~er un 
accidente ':I aho· 
!"'a e~tá en e\ 
hos ital. 

)AJ 
(&IJ 



¿ T'2 hic.i5te 

daño? 

'ª' 



Es 1 a tia. Quie
re q1Ae 1-a. espe· 
re111o.s un ra~o 
has~a q1.1e pu~
da 1 legar aca 
·para que nos 
iJé su bend'1 -
ción otra vez.. 

'º' 



Aqu( está el 
periódii;.o que 
me pre&tast:.e, 
siento mucho 
que ..ni n'1ño 
to ha~a roto. 

(Z.f) 



[ ~ .. d 

[•o1.r.:.1.,J:ir 

r .... ., rle "ay 

Rrsput?~Jas 
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