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RESUMEN 

Debido a la pérdida de valores que hoy dia atañe a nuestro pais la presente 
Investigación pretendó Identificar y analizar tos juicios de valor como una 
expresión del sentido subjetivo de la moral en jóvenes infractores por 
considerarse un grupo peculiar y vulnerable a la etiqueta social de 
transgresores. 

Se contó con la participación de 10 menores infractores de sexo masculino 
pertenecientes al Centro de Diagnóstico para Varones. 

Los instrumentos fueron: a) Cuestionario de "frases incompletas"; b) Dos 
composiciones: ·como soy" y "El sentido de mi vida"; e) "La técnica de tos 10 
deseos·; d) Una pclicula; e) Conflicto de dialogas; y f) Test de Apercepción 
Temática 

Los resullados se analizaron bajo El Marco Teórico de la Etnografia tomando 
en cuenta las siguientes categorias: 

1) Una descripción sobre el conocimiento manifestado por el individuo con 
relación a las temáticas; 2) Seleccionando la infonnación manilestada en 
valoraciones; 3) Comparando y asociando las construcciones que surgieron 
del nivel de elaboración personal, constituida por renexiones y juicios de valor 
relacionados con sus necesidades y proyeclos de vida 

Encontrándose que lodos los menores quedaron fuera del esquema de 
valores social y legalmente establecidos, sin embargo, no del esquema de 
valores individual ya que algunos de los menores llegaron a manifestar afio 
Indice de juicios de valor por lo que se induce un nivel de autorregulación 
moral. Cierto es que innuyen infinidad de variables en el enlomo social como 
la familia, el medio socioeconómico. las ·compañias·. ele., pero también es 
cierto que existen un sin número de variables inlrinsecas que innuyen como 
sus propias motivaciones hacia la vida, lo que quiere decir que el medo 
social innuye más no determina, prueba de ello son los presentes resullados. 

De esta manera la construcción de los juicios de valor se elaboran a partir de 
un proceso cognoscitivo y afectivo que se expresa en fonna individualizada 
donde la cuestión no necesariamente es esperar una sanción exterior, por 
ejemplo legal, sino interior en lenninos de satisfacción. 

Y siendo los juicios de valor un medio activo de auloeducación de la 
personalidad es primordial fortalecer los agentes de educación informal, 
formal y no formal para que actúen lomando medidas de orientación que 
vayan enfocadas hacia la aulovaloración con el propósito de que el ser 
humano descubra sus propias potencialidades encaminándolas hacia un fin 
personal y por ende social; principalmente en la familia como agente 
fundamental en fa vida del menor ya que es con la que mayor contacto tiene 
y a partir de la cual estructura su propia manera de pensar, de sentir y de 
actuar. 

5 
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INTRODUCCION 

Uno de los grandes problemas que hoy día atañe a nuestro país entre 

muchos otros, es la pérdida de valores tales como: la responsabilidad, voluntad, 

valentía, cooperación, respeto, justicia, libertad, solida~idad, etc.; problema 
,: ._,·>: 

realmente alarmante y cuestionable, no sólo para, los pá'dres. de familia sino para 
'·: . - ' . ," - /,~·- .--~_c.·~-

todos aquellos profesionales que de alguna. forína se; van involucrando en la 

educación de un joven. De ahf que surja como Í~;l~~és·:per~onal abordar desde el 

enfoque etnográfico la identificación y el aná1i~is,'ci~1~~j~Ícios de valor en Menores 

Infractores como un grupo peculiar y. ~~l~~~~ble a la etiqueta social de 
> ·- "'" --,": ~. ·~ '·: : .' 'J ~~- - .. 

transgresores. Tratando de entender lcisfaé:toreS"que conllevan a esta situación y 

posibles modos de contrarrestarlo des~~ eÍ'~ii;t~,ª~.tista psicológico . 

. ' 
"•"' .. ,·.¡,_, 

Para tal propósito en el Capilttlo Í se integ~analgunos aspectos que giran en 

torno al menor como: su perfil psicológico, el aspecto legal que enfrenta, asf como 

el aspecto social y cultural que vive aún antes de ser infractor. Este capitulo es 

importante, no quiere decir que los demás no lo sean sino que es parte 

fundamental del trabajo ya que permite comprender mejor al menor infractor. 

El capitulo 2 se construyó de manera tal que proporcionara a grandes 

rasgos una visión panorámica de los principales enfoques psicológicos y su modo 

de concebir la moral y los juicios de valor como una expresión de la misma. Entre 

los diferentes enfoques se encuentra la corriente Psicoanalilica, el Conductismo, la 

corriente Cognltivo-Evolutiva, y el enfoque Histórico-Cultural. 
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El Capitulo 3 _trata lo referente a In Teoría Etnográfica, específicamente su 

definición, los diversos tipos de etnografía que existen, las etapas del proceso y el 

sustento teórico. Ca~ ~e~~lá~ q'u~ se eÚgió- est~ ~nfoque por ser ampliamente 
•-,·; ' : '. -_, ., .·. '. ·-. ' ' ' 

flexible en cuanto a:losinst~umentC>s de ev.~luációh cualitativa y fácilmente a 

poblaciones p~ueÍiil'~~;~n~~~~~ ;,~~l¡lnp~go",pori~~~~ se le consideró idóneo 

para dicha investigación. 

Para lograr el propósito antes planteado fue necesario contar con la 

participación de 10 jóvenes infractores de sexo masculino pertenecientes al Centro 

de Diagnóstico para Varones. Una vez contactados se les aplicó a) un cuestionario 

de "Frases Incompletas"; b) dos composiciones denominadas "Como Soy" y "El 

sentido de mi vida"; c) la técnica de los "10 Deseos"; d) una pellcula "Lolo"; e) 

conflicto de Diálogos; y f) el Test de Apercepción Temática. Instrumentos que 

fueron previamente seleccionados bajo dos categorías: 1) todos son de índole 

cualitativa; y 2) aplicados anteriormente en investigaciones que pretendieron 

analizar aspectos morales en jóvenes. 

Durante el análisis de resultados se identificaron los juicios de valor que los 

chicos lograron manifestar, entendidos como la connotación que se le atribuye a la 

intención de un acto, dándole un significado para si en un contexto determinado, 

no sin antes asociarlos al nivel de elaboración personal que involucraban cada una 

de las temáticas, constituidas por reflexiones, necesidades y proyectos de vida. 

Encontrándose tantas personalidades como tipos de conducta; pero sí bien es cierto 

que todos los menores infractores quedan fuera del esquema de valores social y 

legalmente establecidos también lo es que no todos lo perciben como tal, pues 

cualquier acto que se realiza tiene una lógica para.quien lo expresa, por eso la 

moral particularmente los juicios de valor no son algo dado de una vez y para 

siempre sino que'son un proceso cognitivo y afectivo que se expresa de forma 
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individualizada, clar~s ejemplos fueron los casos de chicos que argumentaron bien 

sus discursos con juicios de valor y que al tiempo que reílexionaron, analizaron y 

reconocieron su situación, llegaron a plantearse expectativas a futuro. 

Como consideración final se planteó que siendo el juicio de valor un medio 

activo de autoeducación y autotransformación de la personalidad es primordial 

fortalecer los agentes de educación informal, formal y no formal para que actúen 

de forma multidisciplinaria donde las medidas ele orientación vayan enfocadas 

básicamente hacia la autovaloración con la finalidad de que el ser humano 

descubra sus propias potencialidades encaminándolas hacia un fin personal, y por 

ende social, principalmente en la familia como agente fundamental en la vida del 

menor ya que es con la que mayor contacto tiene y a partir de la cual estructura su 

propia manera de pensar, de sentir, y de actuar. 



CAPITULO 1 

EL MENOR INFRACTOR 

Como es sabido, el hombre se encuentra en una sociedad, en una estructura 

cultural que delinea toda una serie de reglas convencionales que abarcan desde la 

moral social hasta el derecho establecido por el Estado, pasando por las 

costumbres, tradiciones, trato social, orden jurldico y politice. Patrones a los cuales 

se ajustarán los miembros que la conformen para lograr. un· funcionamiento 

"armonioso". ta manera de convivir, de vivir en .coiil6~·id~: cada época, es Ja 

resultante por un lado, de la mutua iníluencia de l~s ;;'¡j~~';i'~~()(:¡~tes heredadas y 
._, __ ,_,., ·-:..,_"t_:_;-:·:_· 

transmitidas de generaciones anteriores; y por otro, de lils.no.nnas,que se derivan 

de los con.ceptos aportados por la nueva genera~ión;~s'.d~lres una combinación 
,.. -· 

de ambas. Por eso las reglas sociales no son eternas ni uniformes, cambian con el 

desarrollo de la sociedad, el ámbito geográfico y los intereses de las CLASES 

SOCIALES (entendidas como las diversos sectores de la población que comparten 

las mismas caracterlsticas por ejemplo: el nivel económico, cultural, etc.). Tenemos 

entonces que cada sociedad de acuerdo al modo de producción dominante y sus 

tradiciones, le da una reglamentación normativa, concreta y particular al 

comportamiento individual. No obstante, Becker (Citado en Gómez, 1991) clasifica 

4 tipos de conducta en general: 

• La conformista que obedece las reglas y los demás lo perciben como obediente 

de las mismas. 

• La acusada falsamente que obedece las reglas pero los demás (o algunos de 

ellos) perciben como si fuera desobediente de ellas. 
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• La desviada secreta no obedece las· normas, pero nadie se da cuenta o no 

reacciona ante la misma como una violación pública de las reglas . 

• 

En realidad no existe,~:~stfas{co~cJJcfu.s"t~tailllente p1m1s 11
• ~n un individuo 

se pre~entan a lo la;gc/d~ ~~'Jí;i~/;¿,c;'.q~~~ un~'d; ~ll~stdur~r'.í~e ~n pe~f~d~ e~ la 

más significativa () relev~~te,· esta d~p~rid~rá ~~ ~~ª~ lll~ctid~ de la forma de 

percibir la normati~ld~d. ·:;;<.: .. ··· 

Así, cada sociedad tiene sus propias normas de controly en cada una existen 

reglas de comportamiento, de igual forma siempre existirá quien las infrinja por el 

simple hecho de no apegarse a las mismas. Ahora bien, la violación a la norma 

varia según los objetivos del transgresor: 

• De beneficio social o que trasciende su propia persona, como el del rebelde 

revolucionario o del rebelde reaccionario. 

• De beneficio personal, sin perjuicio de tercero, como sucede con las integrantes 

de las diversificaciones sexuales. 

• De beneficio personal con perjuicio de terceros como el caso de homicidios, 

lesiones, estupro, violación y demás. 

Problemas psicosociales con características muy peculiares se han ido 

generando día a dfa debido a la complejidad de la época en que vivimos. Pero 

uno de los más importantes y que está directamente relacionado con los 

adolescentes es la infracción legal que se ha presentado con alto indice en las 
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sociedades contemporáneas. 

Se han hecho muchas preguntas al respecto, como: ¿Cuál es la causa? o ¿Qué 
. ,:: .,·;·. ''< 

factores determi~arl. qu~~n joyen cometa una infracción?; etc., preguntas a las que 

se tratará de dar 'r~s~uesta l!nel transcur5o del capitulo. 

En sentido esÍri~to la "delincuencia juvenil" es tan antigua como la 

humanidad,: ya que no siempre se ha considerado a los menores carentes de 

responsabilidad penal pues se les castigaba tan duro como a los adultos, al 

aplicar la cárcel y aún la muerte (hay que recordar que no era reconocida la etapa 

de la infancia). Desde entonces ha constituido un fenómeno social que ha sido un 

campo de trabajo muy amplio para sociólógos y psicólogos. 

Desde El punto de vista Psico/6gico se citan los patrones de conducta 

existentes en los jóvenes que cometen actos delictivos. En lo referente a este 

aspecto existen varias teorías que han tratado de explicar las posibles causas de las 

conductas infractoras, unas inclinándose hacia el factor médico-psicológico en 

tanto que otras destacan lo sociológico económico. Las primeras son de carácter 

personal, y radica en la individualidad del sujeto en lo que hay que destacar lo 

somático y lo psicológico. Las teorías sociológicas o económicas dan particular 

relevancia al ambiente que rodea al autor del hecho. Dichas teorlas olvidan que si 

se pretende analizar las causas de cualquier conducta humana, se tiene que incidir 

en el concepto del ser,. tornado como ~nÍdad. bi~-p~lco~social, que nos da la pauta 

o influencias qÚe. intervienen com<l gen~radoras cfo; sus: h~hos conductuales 

(Tocaven, 1976), 

A pesar de la variedad de teorías al respeeto, existen algunos autores que se 

han atrevido a hacer una recopilación de las características que con mayor 
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frecuencia predominan en los jóvenes infractores, Jiménez y Hernández (Soto y 

Zaragoza, 1993) caracteriza. a los ~enores infractores como impulsivos, rebeldes, 

que se enojan· fácilmente; no hacen caso de. las' reglas establecidas en su grupo 

social, son personas insatisfechas con el medio y con ellas mismas, y por último 

tienen problemas de adaptación con poca tolerancia a la frustración. 

Otra caracterización más descriptiva es la que realiza Olivera (Olvera, 1993) 

quien presenta un perfil de personalidad en jóvenes infractores, cabe señalar que 

esto no quiere decir que lodos posean estas características, como tampoco que sean 

exclusivas del menor infractor pero sí aspectos que se han detectado en la mayoría 

de ellos: deserción escolar, inestabilidad emocional, rechazo a la autoridad, 

experiencias traumáticas (maltrato físico o psicológico), valores morales 

distorsionados, negatividad hacia el medio, motivación reducida, amplias reservas 

en sus relaciones personales, deficiente manejo afectivo, inseguridad, conductas 

agresivas (verbales o físicas), pobre control de impulsos, baja tolerancia a la 

frustración, pobre identificación sexual, ambivalencia en la demostración de 

afecto, oportunismo, bajo nivel de autoestima, indiferencia política, atención 

dispersa, amplio deseo de posesión, lenguaje concreto, no siguen ningún plan o 

meta a largo plazo, hiperactividad, demanda proporcionalmente satisfactores, 

sentimientos internos de minusvalia e inferioridad, sentimientos de desamparo, 

sentimientos de desconfianza, incertidumbre, cambio frecuente de humor, marca 

su cuerpo a través de tatuajes corno conductas de destrucción y/o identificación, 

egocentrismo, depresivos, fantasiosos y por último centran sus pensamientos en el 

aquí y en el ahora. 

Por otro lado, según Marchiori (1973), las características de la conducta 

infractora son: a) agresividad (psicopatologla particular del delincuente); b) es una 

conducta que transgrede las normas de la sociedad a la que ese individuo 
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pertenece; c) es motivada por. las innumerables frustraciones a sus necesidades 

internas y externas que d~bió s~po~tar ~I individuo; tale~ como la carencia real de 

afecto; d) tiene flnalid~éles 'com~ la d~ resolver las tensiones producidas; e) 

generalmente es:u~a'co~ducta def~nsiva para mantener el equilibrio, logrando a 

través de esto un.:~¡·~~(<>''~jii~t~ pero sin resolver el conflicto; f) es también una 

forma de organi~1·r í.l ex~~riencia, es un proyecto de vida aunque sea destructivo; 
,, . ,'·.\ 

g) es una defensa psicológica que utiliza el sujeto como medio para no caer en la 

disgregaciónde~~per5órialidad. 

No obstan!é, el· mismo. Marchiori (1982), afirma que existe una reacción 

depresiva en el rii~n~~una vez que se encuentra interno, que se caracteriza por la 

siguiente sintomatolÓgfa: a) el individuo se siente sumamente desvalorizado en su 

personalidad, tri~te, no habla o el lenguaje es lentificado, la psicomotricidad, 

percepción, atención y pensamiento representa también una marcada lentificación. 

Existen sentimientos de culpa, de soledad y de aislamiento; b) existen 

consecuencias como: abandono de higiene, alimentación, se enferma ffsicamente, 

pierde el interés en las actividades; c) pueden llegar a desarrollar una enfermedad 

mental mayor (por ejemplo psicosis); d) pueden llegar al suicidio. 

Marchiori (Gordillo, 1990) enfatiza que dichas caracterfsticas aparecen en el 

individuo que tiene hábitos y normas sociales adaptadas a su medio, pero que sin 

embargo tuvieron numerosas dificultades en su vida de relación familiar, una 

historia de frustraciones a sus necesidades, acumulación de tensión como 

consecuencia de una agresividad reprimida. 

Se aprecian algunas caraclerfslicas que presentan los jóvenes infractores que 

son muy comunes en la infancia "normal", por ejemplo la conducta de mentir, 
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cierta destructividad, la agresión, ele. y debido a los cambios rápidos, los 

problemas de conduela aparecen y desaparecen con cierta frecuencia. 

Cierto. es que el adolescente pasa por una etapa donde existen serias 

dificultades para adaptarse y que esta situación conflictiva hace que presenten 

actitudes evasivas. y que tiendan a realizar actos prohibidos para su edad, sin 

embargo, la conduc~1 infractora que desarrollan los jóvenes surgen de un proceso 

gradual de socialiutció~ qu~ poco a poco se va agravando, (Hernández, 1994). 

Ahora bien, al hablar de conducta infractora y de Cuestiones Legales 

resulta necesario definir qué se entiende por conduela desviada, delincuencia 

juvenil o todos aquellos sinónimos con los cuales se le denota o etiqueta al Menor 

Infractor. 

CONDUCTA DESVIADA: La conducta desviada es una invención social, 

una etiqueta aplicada a ciertas opciones conductuales y que ocurren bajo ciertas 

circunstancias, costumbres, valores, tradiciones, metas y realidad del medio 

ambiente, del grupo y de los individuos. Las desviaciones connotan, desviación 

criminal, adición, homosexualidad, delincuencia, entre otros. Lo que constituye la 

conduela desviada evoluciona con el tiempo y varia de sociedad en sociedad 

incluso dentro de una misma región. 

El mayor criterio de referencia utilizado para determinar cuándo la conducta 

es desviada o no, es aquella gula intangible llamada "norma"; norma que la 

sociedad utiliza para evaluar la conducta. Pero no hay que olvidar que el 

individuo puede presentar conductas desviadas porque de alguna manera él 

reacciona a su medio ambiente entre los que se encuentran muchas veces factores 
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políticos, económicos, religiosos, culturales, ele., (Fester, 1965; Metza, 1974; 

Trojanowicz, 1970; Sarasa;, 19,74;Skin~~~, 1974,'citado en Hernández, 1984). 

La expresiÓn CONDUCTA ANTISOCIAL incluye un amplio rango de 

actividades, tales como las peleas, el vandalismo, las mentiras repetidos o 

escnparse de casa. Muchos términos como delincuencin, trastornos de conducta o 

problemas de conducta denotan con mayor o menor intensidad conductas 

antisocinles. En términos generales hacen referencia a cualquier acción que viole 

las reglas sociales o los derechos básicos de los demás, con independencia de su 

gravedad (Garrido, 1990). 

La etiqueta de "DELINCUENCIA" se aplica a la generalidad de los hechos 

que caen dentro de la ley penal, es decir, los hechos previamente descritos como 

delitos en los preceptos penales. Powell (1985, p 532) asegura: "dicha etiqueta se 

emplea comúnmente para describir una gama muy amplia de conductas no 

aprobadas, no es raro ofr que se llame delincuentes a un grupo de adolescentes, 

aunque sean jóvenes relativamente normales cuando el término debería emplearse 

sólo para designar aquellos jóvenes que han sido juzgados por un tribunal para 

menores". 

Mientras tanto, Jalili, K (1984), menciona que la drogadicción, la violación, 

entre otros son derivados de la delincuencia que se presentan en diferentes rangos 

de edad aunque un hecho alarmante es que existe un gran número de individuos 

que infringen la ley cuyas edades se encuentran entre los 7 y los 17 años y que se 

han denominado "menores infractores". De acuerdo al Dr. Bolaños Cacho (citado 

en Jalili, K, 1984. p. 4) "la delincuencia juvenil no existe, porque la palabra 

delincuencia implica la comisión de un delito y el delito no se tipifica cuando no 

existe en el individuo que lo comete responsabilidad e imputabilidad" . De ahf la 
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importancia de especificar que en el articulo 6to. del código penal el consejo de 

menores es competente para conocer las conductas de personas mayores de 11 y 

menores de 18 años de edad y los arllculos 67 a 69 bis del tratamiento de 

inimputables: 

Garcfa B. y Rosas (citados en Soto y Zara~~za,:1W3), aseguran que el menor 

infractor es aquel que presenta conduelas que la :s~iedad reprueba y que por lo 

tanto, requiere alguna clase de amonestación, cast,igo o medida correctiva para 

bien del público, promulgando a su vez la intervención del Estado dentro de 

los limites legales. 

Por otro lado, Ribes (citado en Bandura y Ribes, 1977, p.311) define a la 

conducta infractora como el "comportamie.nto desviado, adquirido, mantenido y 

modificado de la misma manera en que se aprenden, mantienen y modifican las 

conductas social.m-ente aceptabl_es pero sobre todo si son realizadas por un menor y 

quedan fm~ra et~ 1~)~?2 
: Y--~> ~:=· .·~ ,-

.. ~ -· 
-· -¡·.,,,.: ___ ; 

Ochoa y Patiño;~S,~~O'. .Y ~ar~goza, 1993) consideran que la conducta 

inadecuada d~lmeno~ ittfra~t<>r af~la ·a las relaciones en las que se desenvuelve ya 

que no es má~ qiÍ_~-~(·r~~:~l-~d~,cl~ una combinación de experiencias agresivas, 

frustrant~s yd~st~~Úi~a~:~J~~clldas ~n épocas anteriores manifestadas en forma 

de conflicto en contra de su medio, o bien, en forma de autodestrucción. 

Después de haber abordado diferentes connotaciones me referiré al joven 

como menor infractor, por ser la etiqueta legalmente admitida. 

Asf, a lo largo de la historia han surgido cambios que han favorecido la 

conducta del menor infractor al reconocer su reeducación y rehabilitación a través 
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de los diferentes hogares y centros de observación (Friedlander, 1987). 

El 10 de Dicie'ínb;e de 1926 empi~za a funcionar el primer tribunal para 
. ' . . 

menores en el D.F./ posteriormente de acuerdo al Instituto de Investigaciones 

Jurídicas se'dete~mÍnó que l.os menores que habían infringido la ley a diferencia de 

los adultos, no eran delincuentes sino infractores pues desde su enfoque jurídico, 

los menores no tienen la capacidad para saber lo negativo del delito, por lo tanto, 

no cometen delito, y siendo así, son inimputables, dando lugar al establecimiento 

de jurisdicciones especiales que los salvaguarden como el Ar!. 18 (párrafo 4to.) de 

la constitución que estipula : 

" La federación y los gobiernos especiales para el tratamiento de los menores 

infractores". De esta manera en 1971 se transforman los tribunales para menores 

en Consejos Tutelares estando como Director General del Distrito Federal el Dr. 

Héctor Solis Quiroga, una vez que lo sugiere a la Secretaría de Gobernación 

(Rodrfguez, 1994). 

Más tarde, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta la ley para 

el tratamiento de Menores Infractores, para el D.F., en materia común y para toda 
. : : .. ·. ', '" 

la República en Materia Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de Diciembre de 1991). Dicha ~y determina: 

Art. 3 "el menor a quien se atribuya la comisión de una infracción, recibirá 

un trato justo y humano, quedando ·prohibidos; en consecuencia, el maltrato, la 

incomunicación, la coacción psicológica, o cualquier otra acción que atente contra 

su dignidad o su integridad física o mental." 
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Articulo 6. - El Consejo .de Menores es competente para conocer la conducta 

de las personas Mayores de 11 y menores 18 años de edad, tipificada por las leyes 

penales señalada!! en el art: 1 de esta Ley. 

Art 7; - El procedimiento ante el Consejo de Menores, comprende las 

siguientes etapas: · 

I Integración de la Investigación de Infractores, 

11 Resolución inicial, 

III Instrucción y diagnóstico; 

N Dictamen Técnico; 

V Resolución definitiva 

VI Aplicación de las medidas de orientación, de protecciól'I y de tratamiento; 

VII Evaluación de la aplicación de las medidas ~é orientación, de protección y de 

tratamiento; 

VIII Conclusión del tratamiento; y. 

IX Seguimiento técnico ulterior: 

Articulo 21 El Comité . Interdisciplinario ~e integrará con los siguientes 

miembros: 

Un médico 

11 Un pedagogo 

111 Un trabajador social 

IV Un psicólogo 

V Un Criminólogo 

VI Asf mismo contará con ·personal técnico y Administrativo que se requiera. 

Articulo 95. - En los centros de diagnóstico se internará a los menores bajo 
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sistemas de clasificación, atendiendo a su sexo, edad, estado de· salud físico y 

mental, reiteración, rasgos de personalidad, gravedad de la infracción y demás 

características que presenten. En estos centro~ se les proporcionaran los se~icios 
de carácter asistencial, así como la seguridad y la protección similares a las de un 

positivo ambiente familiar. 

Articulo 101. - La formación ética, educativa y cultural consiste en brindar al 

menor, con la adaptación de su familia, la información permanente y continuar en 

lo referente a problemas de conducta en menores en relación con los valores de las 

normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, familia, sexo y uso de 

tiempo libre en actividades culturales; y 

Articulo 110. - Se entiende por tratamiento, la aplicación de sistemas o 

métodos especializados, c~n aportación de las diversas ciencias, técnicas y 

disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad para lograr la 

adaptación soci~i d~i·rrie~or :.'(~ifud()~~ García, ·1996). 
• . - , " ·--· - - . . ¿-~ -- - .· ' -- - -· -

Hasta aquí los an;~eILiacer<~adel orig~n; desarrollo de la legislación 

del menor infractor en México. Pero.. ¿quéfaÍ:tores soéiales están en juego durante 

el desarroll~ del meni~?~{~.n~~;'._1ij~ .que. s~ encuentran la familia, el nivel 

socioeconómico, el aspeeto. laboral, . la escuela, los amigos y los medios de 
.; - "'._-· .. 

comunicación. A continuación dé describirán uno a uno, no sin antes dejar claro 

que el Aspecto Social se refiere al medio ambiente donde se desarrolla el menor y 

del cual no puede exclufrsele ya que forma parle integral de éste y como 

consecuencia se encontrará permeado de costumbres, creencias, hábitos, valores, 

en: la familia, el medio socioeconómico, la escuela, el medio laboral, los amigos, 

los medios de comunicación, entre otros, que permearán su conducta. Estos 

factores actúan desde la niñez, aunque la infracción pueda cometerse hasta 
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después (Plalt, 1984). 

De los agentes· socializadores, el primero y más importante es la familia 

debido :a su' i~fliie.ncia tem.prana ~n Ja formación del individuo ya que es la 
~ ' . ·, ' ' ' ,•, ' 

realidad ~ás c~~~an~ a todÍI persona, y de la cual dependerá buena parte del 

desarrollo humano de cada uno de sus miembros. 

Dentro de la familia se realizarán funciones numerosas en mayor o menor 

grado de tipo económico, afectivo, religioso, de protección y de identificación del 

menor, que contribuyen a desarrollar y formar la personalidad. Normalmente si la 

familia reposa sobre comunicación y armonía entre sus miembros y tiene un 

ajustado cumplimiento de los roles respectivos, el niño compartirá sus emociones 

con otros seres, intercambiará necesidades e ideas y ~.árá proyectos adaptándose a 

su medio ambiente pero si los padres muestran alteraciones, tanto el niño como el 

ambiente familiar van a estar sometidos a agresiones emocionales que en un 

momento dado, modificaran en forma negativa la personalidad del niño, la 

estructura y clima emocional de la familia. 

En la concepción de familia ha desempeñado un papel importante el modelo 

burgués, pues se le ha tomado como ideal y prototipo de la familia "perfecta", 

constituida por una pareja monÓg~:ria :(sólo. para la mujer) donde la esposa se 

encarga de la reproducdón biolÓgi~ÍI y del cuidado de los hijos y el esposo; as! 
:.:., .. · ' 

mismo transmite a los niftos'los "sagrÍldos" valores tradicionales de la obediencia, ,, . 

la religión y el respeto. a l.á autoridad. Pero la verdad es que existen muchas 

realidades familiares, pues cada grupo posee una expresión diferente que depende 

del contexto en que se desarrolle (De la Garza, 1987). Tan es así que se ha logrado 
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señalar como posibles tipos de familias que pueden influir más no determinar la 

conduela ii;ifractor~ las ·siguientes: a) familias desintegradas o disueltas debido al 

abandono del hogar, divorcio o viudez; b) familia desorganizada donde se pueden 

·encontrar lodos los miembros pero los roles que cada uno desempeña afecta la 

armonía. Se caracteriza por pleitos, recriminaciones y manipulaciones; c) familias 

deformanles, que se subdividen en: familia invertida, donde la madre es la 

autoridad casi absoluta en el hogar; familia sobre-trabajada, en la que hay un 

descuido al interior de la misma debido a que los padres viven ocupados en 

actividades ajenas al hogar; familia ,ignorante, en la que los padres carecen de 

conocimientos generales, transmitiendo a sus hijos ciertas verdades y falsedades a 

medias; familia hiperemotiva, en la que todos los integrantes dan rienda suelta a 

sus emociones en mayor medida de lo común; familia intelectual, en la que los 

padres fomentan en sus hijos actividades intelectuales, no dejando fluir libremente 

los sentimientos; familias desligadas, en la que los miembros casi no tienen 

contacto entre si, teniendo desproporcionada independencia y escaso sentido de 

pertenencia; familias amalgamadas, en la que los miembros no poseen espacio 

para sr. mismos, ni autonom!a. Incluso se ha llegado a clasificar la denominada 

familia crin1inógena, en donde los niños son dirigidos en sus primeros delitos por 

sus propios padres, hay promiscuidad e incesto, al igual que miseria y hambre, el 

pad~e muc~as :veces es alcohólico y la madre por lo regular vive en unión libre y 

c~nhÚ~~:q~i{provienen de diversas uniones. (Huerta y Velasco, 1995; Tocaven, 

1976; y Powell, 19~,5,>· ·. 

Es i~~dr~~t~.~~~ñalar que este tipo de familia no es necesariamente 

predo~inarit~·~~éf~n:iilias de bajos recursos pues también existe el "delincuente" 

en· familias '<le··~ivel económico mayor que evade impuestos, explota obreros, y 
-- - _.,_.,,_ ·-'' . 

todo aquel q~e:hace uso de su cargo para sacar un beneficio personal. No esta 

demás mencionar que estos cr!menes son difícilmente perseguidos y por lo tanto 
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sus autores pocas veces encarcelados. 

Aunado se debe lomar en cuenta el nivel socioeconómico, dado que la vida 

familiar está total~enle,dominada por su bajo poder adquisitivo, lo que obliga a 

padres e hijos (a-ún' cuando son pequeños) a buscar formas de incremento del 
·' ' ·.' 

ingreso familiar. En estas condiciones, frecuentemente se considera el robo como 

trabajo, el único posible en ciertas ocasiones. 

Esta situación afecta las relaciones familiares cuando se afronta la vida diaria 

con muchos hijos y poco dinero, pues queda poco tiempo y energla para mantener 

la disciplina y brindar a los hijos el afecto necesario (De la Garza, 1987). 

Otro factor que se encuentra fntimamenle relacionado con el anterior es el 

laboral, pues aunque en el Art. 123 fracción 111 de la Constitución determina que 

ninguna persona de 14 años deberá ser empleada, y cuando se trate de personas 

mayores de 15 años únicamente se les contratará por 4 horas diarias sin jornadas 

nocturnas, por desgracia no se cumple del todo, porque como se mencionaba, las 

condiciones de vida muchas veces obligan a buscar ingresos de una u otra forma, 

así hay desde quienes se insertan en fábricas de tiempo completo aún cuando no 

cumplan el requisito de la edad, inclusive cubriendo turnos nocturnos, hasta 

quienes deciden buscar de manera independiente su "fuente" de trabajo, algunos 

ejerciendo un oficio como carpinterfa, mecánica, electricidad, en los que obtienen 

un salario bajo, mientras que otros se insertan en trabajos ilegales, que por lo 

general tienen que ver con actividades que se desarrollan en centros de vicios, 

tendiendo con mayor probabili.dad a la delincuencia (Huerta y Velasco, 1995). 

Este factor a su vez se relaciona con la escuela, puesto que muchas veces, esta 

es abandonada por el hecho de buscar un empleo que cubra las necesidades 
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primordiales, o bien, a la inversa, al considerarse no apio para la escuela se opta 

p~r la deserciónde I~ misma y .se prefiere el "empleo", sobre todo si se le agrega 

la marginación y l~s carendas que existen en el ámbito escolar con mayor razón . 

. <:-. ... · . e 
Funes (199p) considerá que aparecen causas diversas que contribuyen a que 

los niños que provienen de zonas marginadas dejen la escuela a una edad 

temprana como las carencias de material didáctico, las condiciones aptas para que 

el niño tenga un ambiente adecuado para aprender, los inadecuados métodos de 

aprendizaje debido a que los profesores se les dificulta adaptar programas 

escolares a la realidad de los niños que presentan serios problemas de 

desnutrición, deficiencia de aprendizaje, padres "incultos", ele., provocando un "no 

saber que hacer" ante la exigencia del medio y su conocimiento profesional, 

mezclando métodos lradiÍ:ionales con modernos, sin llegar a una integración para 

llevarlos a cabo, y dando. lugar a su vez a una incorrecta organización pedagógica, 
; ' '.' ' . 

no sin contar con la ~onflictualización de las}areas escolares a partir de la tensión 

emocional que muc1tos'niños en esos'm~menlo~están viviendo. 

Siendo que por el conh:ario, la ~s~~el~:~s ·reconocida porque en ella no sólo 
. ' - - ,· ·.-. ~. ·. ·"' . : - ,. ' ._' . ,·-. ·-.. ' -.. -· 

se incide en la instrucción; en la evo.lúción de la inteligencia y en la educación, sino 

también en . .a~ r~l~~¡~ii~~ :~()~i~lé;:,~o~ rri:;,~rita;r Ía c~~vivencia con niños de la 

misma edad¡ a ;~~~~i:~:·norin~sy'Hrriites fuer;~~elhogar, asf como a reconocer 
0 :~ • · -- j ;-, "'. :-. · : 0 .-,.~L!,,: .- ·.;:_. , ;, '- ;·,:r.·: : , ··., '·' ,·; ·.; . · ,. 'e;_.;· ·, : 

Se dice ta~~ié~ que los"a~fg~~;, p~~den ser un factor influyente más hacia 



24 

el camino de la infracción, ya que ,frecuentemente se llegan a entablar relaciones 

"amistosas" con personas mayores, que en'. ~u.chos de los casos, buscan tan solo un 

beneficio personal, no im:~,o~L'ind~les.exl~~ionar a quien a su paso se cruce, de tal 
. - . . - "'" ,.-.. ~ . . -.·.. ... ,,. -

manera que obligan a otros~hicos a ~<Jba~ o drogarse, a ingerir bebidas alcohólicas, 

a pelear, etc., es d~ir,'s~·~~~¡~~~ ·~~;~ontaminar". 

Otros comunes denominadores de la infracción son los medios masivos de 

comunicación, tales como: el cine, la televisión, los periódicos, las historietas, entre 

otros, porque con la difusión de sus ideas y ejemplo contribuyen a la criminalidad, 

pues regularmente exponen aspectos ajenos a la cultura donde muestran violencia 

en exceso, sobre lodo el "machismo", lo que sin lugar a dudas se convierte en 

objetos de imitación, principalmente en niños por ser ellos quienes se pasan la 

mayor parle del tiempo frente al televisor y porque la mayoría aún no distinguen 

entre lo adecuado y lo inadecuado, entre la "realidad" y la "fantasía", y los jóvenes, 

porque muchas de las veces adoptan la propaganda norteamericana, es decir, la 

manera de ser y de pensar en un intento por autodefinirse (Tocaven, 1976). 

Esto quiere decir que desde el momento en que cada individuo nace, queda 

sujeto a un proceso de socialización a través del cual aprende, percibe y asimila 

los conceptos, normas, valores y relaciones del mundo que lo rodea a fin de ubicar 

la forma en que "debe" comportarse en el lugar y tiempo determinado. 

De este modo la Cultura del menor infractor aunque se integra por grupos 

sociales heterogéneos, lo que impide hablar de una clase social tanto respecto de 

su cultura como de su integración al trabajo remunerado, en términos globales se 

expresan bajo los siguientes elementos: 

a) El fenómeno migratorio rural-urbano, vivido en México en las últimas 
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décadas. Este rápido y complejo tránsito de una cultura rural hacia una cultura 

urbana produce un choque existencial. La famÍlia manifiesta ·esta _crisis en una 

confusión de valores y normas, as! como en la falta de definición de papeles por 

parle de sus miembros, con lo cual se dificulta su adaptación a la vida moderna. 

En otras palabras los padres al tratar de educar a sus hijos se dan cuenta de que lo 

que hacían y/o que pensaban en su sociedad de origen no funciona. Los padres 

entran en contradicciones con sus hijos al no modificar sus reglas generando en 

los mismos una confusión de valores, y por tanto, perturbaciones en su desarrollo, 

traducida en tensiones y manifestaciones de violencia que pueden covertirse en 

conductas antisociales. 

b) El aspecto económico. En estos sectores la vida familiar está totalmente 

dominada por su poder adquisitivo, lo que obliga a padres e hijos 

(independientemente de la edad que se tenga) a buscar formas de contribuir al 

ingreso familiar; y 
' _.. - ,º~ ... ,···<<.:.- . 

c) La· e5~J~lil, ~u~-~s el rito de iniciación de una'·sociedad orientadora al 

consumo pr~gr~~iv'~ de servicios cada vez más costo's;;~ y sofisticados. La 

educación se' tr~~Úorma entonces en una mercancía' y¿u ·adquisición se ha 

convertido e~ itfo.rma más segura de alcanza'r eL''.é~ito;', social. Sus titulas y 

certificados justifican la estratificación social, ~~~~~ltri_; en el mito igualitario "de 

la educadón grat~ita para todos". 

. - . - ·" ~'.\:;"~·-~--~":.;,~ ... _. - ''.. -

La 'ídemoc.ratización" de la enseñanz~ ha 'desarrollado mecanismos sociales 

que permitén a la :escuela conserv'ar su;_fiill(!¡{,~,~~l~tÍv~' y su capacidad para 

ubicar a Ía pobla~ió~ en el esqlle~~ d~ I~ ~'¡~¡~¡~!\ clel trabajo, con lo cual se 

perpetúanlos niveles dE!'desigualdacl. Esta(sitllilción se hace aun más evidente 

cuando_nos per~aia'~os el~ que a Ínayoresé~Iaridad _corresponde un mejor nivel de 
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vida, se devalúa entonces en el. mercado social l_os ciclos iniciales de escolaridad 

(De la Garza, 1987). Dado lo anterfor y considerando la escolaridad del menor 
,' - ; ·, ... ·;.. ,,":' -. ' .. -- -'~ ~ : ·_; ' - :/ -:· . -

infractor éste se vio o se verá socialiiado ·en í.m contextO. físico y social complejo, 

lleno de contrastes. Su cultura y s~ co~~~u~~¡¡;'-~~ri~ucta •reaccionaran por igual 
.. ,·. ' ' --. ;.'""; -..... : <'.':~>;: ··:-:::- ~·. ,.,, : . . . 

ante este medio diífcil y hostil. La~reálidád de'su'.ITiundo le hará conocer la 
,. , . \,. e-.':¡ :-·.,;:; ,:·~ , ·,,.-':;- -. ,; 

solidaridad en algunas situaciones y é.; otras tí(vii>Íenda • 
. '>:~.:-/;::~'~~/(«~~'.~-:·::.., .. · 

·:. ·~-· ~ ·"~e•'" 

En resumen, la familia del m~n~r>irif~~~t~~)~n .la . mayoría de los casos 
.· ... · - ,-~ ¡ ~~~·/:"[:----" 

pertenece a la clase social de los marginados eriténdida como aquella que no ha 

podido (independientemente del nivel ~o~ioeco·~~~¡~~)"integrarse o conformarse" 

con los valores de la sociedad "ideat•í. La i~f;acciÓn del .menor se manifiesta 

entonces ante y contra una sociedad que le impone valores y costumbres que le 

son ajenos. De ahf que es preciso tener especial cuidado en la definición que se le 

dé a la conduela infractora porque no podemos decir que todo joven que infringe 

la ley está cometiendo un acto delictivo. La conducta de los niños que infringen las 

normas sociales es un hecho que pone a la sociedad en tela de juicio. Aceptar que 

existen condiciones de injusticia hacia los menores en lo tocante a la asistencia 

social y educación denuncia de inmediato que algo está fallando en el sistema 

social. 

El menor infractor no puede ser considerado en forma genérica, ya que en él se 

engloban las más diversas conductas. Un joven puede ser catalogado como menor 

infractor por ser acusado de robo, tráfico, uso de drogas, delitos sexuales, riñas u 

homicidio; y en muchos de los casos los motivos de ingreso al consejo tutelar son 

ilegales, arbitrarios e injustos, por ejemplo "vagancia", "tener antecedentes", "ser 

sospechosos", "beber alcohol en la vfa pública" es decir situaciones por las que 

generalmente no se castiga a los adultos. De esta forma los cuerpos represivos 

justifican su trabajo arrestando a menores y produciendo "delincuentes" que no lo son. 



CAPITULO 11 

CONFORMACIÓN DE LOS VALORES MORALES 

DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS. 

Nuestra sociedad clama por un hombre dispuesto a entregar de sf, cada vez 

más en su quehacer cotidiano, convencido de que la actividad que desempeña no 

persigue como única finalidad su subsistencia, sino más bien su posibilidad ·de 

autodesarroU~, · .. ··ya que. sus,'.int~nd.~nes,mo'tivacio.n,j5 Y! propósil~s le ... permitirán 

tomar decisiones.que i~ ~I i¡j~~*~~~i~·iJc¡ri:elr~~~~fo ~ Íi tJo,~~~t;ibJ~iÓ~ personal 

que precede~! IJiE!_n~~t~/'.~~si~l~M~~¡~s~"l~~).·•,fi ... ·<.':· : · ;·{::.·e·•-• 
) "'. . : .. :- ~,-:~:' ,-,~~':'- :'(~~:-":';;:'_ . ?;&~~~-<: ~~-~-~~,:\ ~,'. '·;~0:~. "º''~~~: ~\~:-_'.'.: .::~'.{:_~;:·.'.: 

. ~º obsta~t~,·~~1~ .fa4~~i~~~~;R~~/N.~~~~z!~ !,~f .~~•~}i~;eg~~~~tia el hombre en 
su vida social, presuponen.normas)egall?s·_que_deben .. ser,reguladas por este si es 

. -·_'' <·:-·- :. ·.:·-:_:_'-:':.··'·;;~:~:;;;~_'.)ti:~~'.;.\: ;-:i{f{ ::1{.;'>?,:.\:;¿~-·::/~);:~;:.-:;: -¡'.·.· -~ ~-, ·:::·:":·::~~:~:!:::,:.:'.~:~,:;::::~:::-- ·.('' -·.':_~~-; ~ -~ 

que desea lo~rar,ui;i¡¡ ¿ ;'ar111~rd_¡¡'.',•e~,el me~io• dc)nde)e. d~senvuelve, puesto que 

desde el· .ii~~~~t6 ~isrii·~ J~-~~~ ~;. lndlyid'~~·';~~~;~-~~~ ~~iedad queda sujeto 

a los preceptos que la estructuran, sirÍ eÍitb~rgo, c~n ello no se hace necesariamente 

refer~n~ia a·l~s ~elacio~~s IÍlor~les y mucho menos a los Juicios de valor que se 

derivan y s~ ~xpresa'ri en él vinculo de los hombres pues en much~ dependerá de 

la historia, la cultura, las tradiciones actuales y en gran medida de la convicción 

misma. 

Ahora bien, el sistema moral es expresado de formas muy diversas en las 

distintas clases, grupos o individuos que integran las diferentes sociedades. Dicho 
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sistema aún cuando no es más que parle de la historia del hombre, y a pesar de 

que es manipulable por quienes cli~igen los 'cambios y estructuras pollticas, no 

resulta modifi~able de i~m~diat~ -com<l se pretendiera~ en la conciencia in.dividua! 
y social. de 1()~ ~o~bred; . . . . . . .. 

Es justament~ ésta la ra~ón por la qu.e much<l~ hwe~tigadores se han dado a 
•• • '" • - • '•' • • ,,_ ,_ ••' • ., T • •• • 

la tarea de abórdarla bajo una perspectiva propiá; es d'ci:ir de'acuerdo a su linea de 
- - . . ' ' - , .... ·, - . - -'. . -~ 

trabajo. 

A lo)argo de la historia de ·'ª ~sic~Íiigi~ el concepto de moral ha sido 

expresado a tra~és de difeierites. terminos por ejemplo, valor moral, actitud moral, 

conducta moral, juicio ri ra~onamÍento moral, entre otros, que si bien difieren tanto 
- .· :.~ -

desde el punto de vista teórico como en sus consecuencias prácticas todos versan 

sobre elementos que mutuamente se complementan. Esto no quiere decir que se 

pueden reducir.a la unidad los diferentes enfoques, de ahí la necesidad de hacer 

referencia brevemente a las principales perspectivas psicológicas y su modo de 

tratar la moral que darán a explicar las diferentes formas en que el individuo va 

adquiriendo determinados valores éticos. 

La Corriente Psicoanalftica se centra en el interior de las personas 
'" ' . 

otorgando esencial importancia a los impulsos biológicos (bt'.lsqueda de placer e 
. . , . . ' . 

instinto agresivo) y a las fijaciones en las diferentes etaP.as psicosexuales como la 

fuente esenda'r de conflictos inconscientes, que van conf<l'r~a~do. el desarrollo de 

la personalidad. 

Freud asegura que el origen de la' moral surge justamente durante el 

complejo de Edipo cuando el niño se.encuentra. en una constante búsqueda de 

placer que en un primer momento le es proporcionado por la madre, por ser ella 
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quien satisface sus necesidades primarias, no obstante, llega el periodo en que el 

niño pretende apoderarse del_'progenitor del sexo contrario, sin embargo de 

alguna man~ra se encuent~a 'obsbi'culi~do por su progenitor del mismo sexo a 

quien ve como rival: Luego.entonces se construye el "superyo", aspecto ps!quico 

que juzga, censura y prohibe. En cierta medida es la expresión psicoanalrtica de la 

conciencia moral que se ha ido desarrollando lentamente (e inconscientemente) a 

lo largo de los primeros 5 años de vida, conforme se van introyectando los 

pensamientos y acciones de los diferentes objetos de amor a quienes se admira, 

principalmente los padres, pero se desarrolla rápidamente como una defensa 

contra los deseos sexuales. 

La solución se presenta cuando el niño introyecta la imagen paterna o 

materna según sea el caso, cuando lo asimila y los interpreta hacia el propio "yo". 

Como no es posible derrotar al "rival" es preferible aspirar a ser como él, existe 

entonces una identificación que implica la formación de la moral interna, o en 

·otras palabras det' "superyo". La prohibición se manifiesta en un inicio desde el 

exterior por la norma que impone un castigo al ser violada, traducida en el niño en 

el temor a ser castrado por deseos incestuosos y perder la integridad del cuerpo. 

Posteriormente, el miedo a la represalia exterior se convierte en represalia interior, 

de lo contrario no se darla lugar "al sentimiento de culpa". 

Desde el psicoanálisis Freudiano el descubrimiento del complejo de Edipo 

hace que se considere esta ansiedad como el choque afectivo más intenso e 

importante en la vida del niño, y cuanto más intenso fue el complejo y más rápido 

se produjo la represión por el influjo de la autoridad, más riguroso será el 

"superyo", como consciencia moral, quizá también como sentimiento inconsciente 

de culpa sobre el "yo" (Mannoni, 1985). 
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Durante la adolescencia y la edad adulta joven, el "superyo", madura aún 

más al entrar en contacto con adultos distintos a los padres a quien admira y 

cuyos valores asume en todo o en algunos aspectos. 

Para Freud! las normas morales como los principios morales actúan en el 

hombre no por su valor intrínseco, no por su significado en sí, no como verdaderos ,· .· .. . . .. : 

motivos de la condt;cta y actividad humana; sino como reguladores que actúan 

bajo una· te~denC'ía ~acional: ·.el témor a la culpa, el castigo interno. Luego los 

valores •.moral~~ .y . norril~s de la sociedad . siguen siendo algo externo a la 

naturalez~ int~lnseca del h~mbre (citado Mannoni, 1985). 

Así pues, cuando el comportamiento moral se asimila sobre la base del 

castigo no se produce un verdadero desarrollo moral, a esto se le denomina 

"fo~malis~o .. moral'', donde la norma actú'a'solo en presencia del adulto pero 

jamás se convierte en motivo de la actuación del niño. 

En esta misma línea explicarán la moral otros psicoanalistas, tal es el caso de 

Melanie Klein (Pérez y Garcfa, 1991). El desarrollo de la teoría Kleniana coincide 

en lo fundamental con Freud, con la diferencia de que señala que el "superyo" 

sigue un proceso de maduración al término del cual el sujeto hará suyas en verdad 

las normas recibidas de las autoridades externas constituyéndose asf la autentica 

conciencia autónoma, capaz de ser norma reguladora del comportamiento ético. 

Ocurriendo una transformación en el "superyo" en el sentido de suavizar su 

severidad, se va perdiendo el carácter amenazador hacia las figuras parentales y 

con ello mejora su adaptación social. 

Odier (Pérez y Garcfa, 1991) por su parte, asegura que en la medida en que 

las criticas de los demás sean rechazadas a través de los diversos mecanismos de 
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defensa tales como la proyección operará la debilidad del "yo", mientras tanto el 

sujeto que actúa baj~ una conciencia madura, al acepta'r los remordimientos, 

reconocer sus faltas e intentar la reparación del daño para restablecer la propia 

dignidad y valores pér~ollal~s, .muestra claramente el fortalecimiento del mismo. 

Como puede obsérvarse, la moral desde el punto de vista de Freud se 

encuentra íntllTia~e~t~· relacionado a los procesos inconscientes sin contemplar 
(·'' . .. ' .. 

jamás la maduracfon neu~ológica en la conformación de la misma, es decir, deja 

de lado el aspecto biológico, de ahf que sea una teoría que requiere para ser 

aplicada de dos condiciones básicas: tratar los casos en particular durante un 

tiempo considerable para determinar la conformación del "superyo" y los posibles 

conflictos que I~ estén reprimiendo (aspectos poco aplicables a la situación de los 

menores infractores). 

Mientras para . el Conductismo la conciencia, y por ende, los aspectos 

morales se declaraban completamente inútiles para dar explicación al 

comportamiento humano. Esto no querfa decir que el fenómeno de la moral no 

mereciera ser objeto de estudio cientffico, era sólo que convenfa estudiarlo 

mediante otros métodos al igual que otros fenómenos psicológicos complejos, 

como el artístico, el pensamiento o el lenguaje. A pesar de ello la moral se fue 

abriendo camino bajo dicha perspectiva gracias a los investigadores que se dieron 

a la ardua tarea de analizarla. , 

De esta manera,. se llegó :a_ concluir en el conductismo partiendo de sus 

principios, que la r~gula~ióri lll'oÍ'al se basaba en un conjunto de hábitos 
,.· ·; .... > 

condicionados por reforzamientos en situaciones concretas, negando todo lo 

relacionado con la conciencia, y por consiguiente con los motivos y necesidades 

internas. 
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Eynsenck por ejemplo, determinó que el comportamiento moral es 

condicionado más que aprendido. Condicionado porque asegura que es un 

proceso mecánico. De tal modo que/ el niño 'va adquiriendo un repertorio de 
- '.· ,. ~ . . 

respuestas condicionadas de miedo.que se lÍ'ansforman en una serie de modelos 

de comportamientos diferentes con un é~mún d!'!nominador; la desaprobación por 

padres o maestros, personas que haneslado asociados fuertemente con el castigo y 

las reacciones de miedo. A través de este modelo puede explicarse para Eynseck el 

cumplimiento o incumplimiento de las normas morales, la relación e inhibición de 
. . . - \ 

las mismas, ya que depende fundamentalmente de.la intensidad de la reacción del 

medio condicionado, que el individtio fue adqui~l~ndo o conformado durante los 

años de la infancia y la adolescencia (Pérez y Garcfa; 1W1). 
- ,, .. ~ .: '. . -

Por su parle Skinner (citado en Bijou,- t~o,'p.19B); opina" los lactantes no 
~ -. ' ., ' ·.. ¡ 

traen como ·tendencia ser buenos o · malos,'{sí;;'~' que . Ílegan a un estado 

completamente neutral respecto a la moralidad'i~ff~; términos como bueno o 

malo son tan solo rótulos adjudicados a una,~.ripli~·:'iama 'de conduelas, lo que 

constituye una clase está determinado por.r.~sp.~á~udas de fa cultura, y es probable 

que un individuo sea rotulado comÓ bue~o e;.. Íant~' que refuerce a los miembros 

de su grupo y malo en tanto que sea av~;~ivo". Es decir, se usan estos términos 

como parámetros para reforzar o suprillllr conductas; Mala (1995) describe 
. - . . 

algunas contingencias en forma de reglas y al seguir las reglas, los miembros del 

grupo se ajustan más rápidamente y evitan laexposición directa con consecuencias 

punitivas. Los individuos pueden actuar para. mantener las consecuencias a las 

que se ajustan y cuando lo hacen sin supervisión, se dice que poseen autocontrol. 

A partir de los principios postulados por el Conductismo Ortodoxo que 

basaba el aprendizaje humano en las leyes de reforzamiento del condicionamiento 
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clásico e instrumental, apareció otra concepción sobre el desarrollo moral que 

considera que éste se produce·~ través.de las misr~as leyes, reconociendo además 

que la mayor parte.de.los reforzadores son de naturaleza social. Se trata de la 

corriente Neoconductu'.'I, la cual considera que en la base de la formación de la 

condu~t;¡ iilora.Lse. ~~c:uentra el llamado "aprendizaje social" que es la imitación 

por el niño de la conducta de un modelo en ausencia de un reforzamiento directo. 

Los teóricos del aprendizaje entienden el desarrollo moral a partir del 

proceso de s_ocialización, principalmente a través de la adjudicación de normas 

morales. que provienen de los padres y de la sociedad en general, ya sea 

dircetamenie o por medio del aprendizaje observacional, esto quiere decir que 

muchas de las personas aprenden cómo, cuándo. y.· dónde emitir actos, 
: . , ..... ·._·, 

permitiéndoles discriminar qué conductas_ s_on •acepta.das.• y: cuales .. otras son 

·reprobadas dentro de su grupo de intera~~i6n;, a~í cóino: tainbiÓn las posibles 

consecuencias a las mismas (Bandura, 1977): 

Así pues, el modelo conductual sugiere que la infracción tiene su origen en 

deficiencias o excesos de destrezas esenciales que se van adquiriendo durante los 

primeros años de vida y se van reforzando a través de la historia personal de 

enseñanza-aprendizaje. Pero cuando el comportamiento se manifiesta en 

diferentes contextos culturales esta vía resulta compleja y hasta contraproducente 

en la implementación y desarrollo de las cuestiones inorales, pues determinada 

conducta "aceptada" difícilmente será reforzada e~ toda ocasión o situación 

contingentemente, y aun más; que mientras unos la consideran así, otros por el 

contrario se encuentran en completo désacuerd~ lo. cual podría causar en el niño 

cierta confusión. Esto demuestra claramente que la formación del comportamiento 

moral depende no solo del modelo y lo que pretende enseñar o del propio 

observador sino también del contexto cultural en el que se desenvuelve. 
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Claros ejemplos de la teoría Cognitivo-evolutiva son los planteamientos 

de Jean Piaget y su discfpulo Laurence Kolhberg. 

Jean Piaget logra formularse un interés muy peculiar sobre el desarrollo 

moral y decide dedicar parle de su esfuerzo al est1:1dio del mismo en niños, no sin 

dejar de explicar lo que ocurre con el adolescent~.:, Piiiget se propuso estudiar el 
. ,. ~ -

juicio moral y no las conduelas o los sentimientos m'orales, analizando cómo es que 
. ' ,•' ~· _· .. - .··· . ' · .... , 

tiene lugar en las diferentes edades; es deci~;::~¿~~Ose da en primera instancia el 

proceso del mero cumplimiento ~e 1~'re~1~;;~ l~~i~"~ómo el niño va adquiriendo 

el conocimiento, la adaptadó~:y')f~si~lÍácÍón, de la regla misma, o en otras 
·. '.<',:' '.¡_. -:'_· •. __ :_ 

palabras, cómo el niño ~a ~t¡:lbuy~~do una valoración cognitiva. A través de estos 

dos aspeci~s Piaget trilta~de dete;~inar la naturaleza psicológica de las cuestiones 

' ' 

, Piagét'détermirió que la moral está constituida básicamente por un sistema 

de reglas, ~ormas ~ ~Ó~tu~br-;~ que el niño va asimilando y acomodando, proceso 

de adaptación ~--_l:s ~x~~riÉmcias de la sociedad para llegar a un punto de 

equilibrio, una ve~ qlle p~~e'~n práctica operacio~es i~tel~ttÍales que le permiten 

al niño elaborar dedllcciones y ~lcanzar de tal fo~a, ~ri.,ca~~~ter reflexivo del 
:· < ,; ·:_ • •• ·'·. ', • - •• • ·: •• • • • ·~'---' - .,_ .-

pensamie~tó. Cabe señalar que Jean Piaget reflere,que"este proceso tiene lugar 

fundamentalmente de forma espontánea en tanto que el medio puede acelerarlo o 

retardarlo, pero que sin embargo, no juega un papel determinante. Asf pues, 

Piaget consÍderó una serie de etapas que dan sentido a tal proceso; la primera de 

ellas la refiere como motora o individual donde· sólo hay hábitos motrices 

abarcando de los O a los 2 años aproximadamente. La segunda, la denomina 

egocéntrica y se caracteriza porque aunque el niño recibe del exterior las reglas y 

trata de imitarlas, en realidad juega para si, sin importarle los demás. La tercera, es 
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conocida como cooperación naciente que comienza alrededor de los 4 y 8 años, 

aquí surge la preocupación del control mutuo. 

En lo referente a la conciencia de la regla, en las· dos· pri~eras etapas no 

existe conciencia alguna hacia ésta, dura~te 11lt~i~~;a, ¡~ r:gla es considerada una 
',·,:·' ' . '', 

determinación de origen adulto, , y·: por .. : l.~'lli~ ;~sagrada concibiendo toda 

modificación como una transgresióll:) - ·:,_ · ;.:;•· : -~ -

. >:;"~-:--: "~ 

No es sino hasta In c¿~rt~·~til~~ ~~e ;~icl~~~roximadamente entre los 11 y 
-' . ,., .... ,_ : ••• 1 ·1··· ·.- ···-. ··- ,' 

12 años cuando ¿e d~ pllllla.~ I~ ~?ciffi~~ci611~~')a~·r~glas, esto quiere decir, que si 

ya desde la tercera, etapa ¿~_mllesÍ~ari;sE!ri_ales_ p<:;'r:'súperar el egocentrismo, es 

durante. la cuarta etapa. do'nde tiell~ lugár ¡,;na'.de~centralización. Al tener lugar 

una descentralizad~~ cog~ÍÍ:i~a·y ~fecti~a el i~di~id~~ y~'~s'capaz de situarse en 
'. ' ·, . . ' ... : , . . ' ' . :e : -.. , , ~- - -:~ . ·-. -·. :: , ~'·-~ .. , :'.; 

el punto de vista de ~tros, de tener en cuenta la opin~Óndéj~s_de~á¿, de analizar 

las circunstancias en una situación dada. La regln es cól1cebid~'entól1ces debido al 

mutuo consentimiento. 
- ;"'.~~:"~~- -;·.:¿;· ·.·-

Es justamente a través de estas etapas donde se·d~.¡~-transición de moral 
.. ~' ·:- - ' -

heterónoma que implica sólo reglas a la autónoma: e_r'j-; la que comienza el 

verdadero proceso de interiorización de valores ya que'en In primera el juicio es 

meramente objetivo, lo que quiere decir que la regla se gufa sólo por los resultados 

objetivos, mientras que en el segundo tipo de moral de acuerdo a Piaget el juicio 

gira en torno a elementos subjetivos, cuando ya son tomados en cuenta propósitos, 

intenciones, motivaciones, ele., producto del importante papel que juegan el 

aspecto cognitivo y afectivo en la cooperación (Piaget 1932 citado en Kohlberg, 

1992). 

Piaget habla de que el desarrollo moral no es más que un proceso de 
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adaptación del niño a las experiencias de la sociedad, que si bien es espontáneo 

también es posible que pueda acelerar~e, o en s~ defect~, puedé retardarse debido 
' . ,,. . . . 

al medio, pero jamás considera suficientemente otros elementos que 'intervienen, o 

que se encuentran en tal proceso; pues en realidad existen factores importantes, 

propios al contextO socialque.Piaget no lomó en cuenta, tales como las tradiciones 

familiar.es, el aprendizaje en la escuela, etc./ cuyas ralees habría que buscar dentro 

del medio histórico-social y en .las condiciones concretas de vida donde se 

desarrolló el individuo. 

El trabajo de Kohlberg (1992), es una extensión de la investigación llevada a 

cabo por Jean Piagel Kohlberg establece 3 niveles y 6 etapas que conllevan al más 

elevado "grado de moralidad". 

En la prÍmera etapa, las personas se encuentran interesadas en la simple 

obediencia y el· castigo, las co.nsecuencias físicas directas del acto son las que 

determinan si es bueno o maló. 

Durante la segunda etap~,'~l'i~di~idi.Ío tiene como prioridad satisfacer las 

propias neC:esidades, sin emba~~~.-~orltie~Zii a tener relevancia el concepto de 

reciprocidad, ya que, si se h~~~ ~·n favor se espera que de alguna manera sea 

devuelto. 

Ambas etapas corre~ponden · al nivel que Kohlberg denominó 

preconvencional. Para los individuos en este nivel las reglas y expectativas son de 

indole externas y por lo tanto¡ ni las comprenden ni las defienden, es peculiar en 

niños menores de 9 años, de "delincuentes" adolescentes y de algunos adultos. 

La tercera etapa, se define en el momento en el que el individuo trata de 
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ajustarse n modelos de comportamiento, siendo lo ideal aquello que es aceptable 

para la mayoría de las personas. 

Cuarta etapa, es el nivel de In ley.y el orden pues se vuelve imprescindible 

cumplir con el deber, se hacen las cosas p~rq~e sie~pre se ha~ h~ho asi, tratando 

siempre de actuar de forma correcta; dejand'~ cid l~dl>· llluch~~ ~~~s valores o 

principios personales. 

Dichas etapas quedan englobadas bajo ~L nivel co~vendonal, donde el 

individuo pretende seguir . el sistéma de la.: autoridad, . ncátando reglas, 

convenciones de la s~ied~ci'y sometiéndl>se ~· Ías misri;~s .. 
>-·.: -> ::, ·~.',<. . . ' ' . . . . 

En la q~intá.etapa; ei'~:do'de.pensnr se encuentra organizado alrededor 
.'_. ''.. " .. ···.:,_: ) 

· del. contrato social, protegiéndose los derechos de ot~os .y ~umpliendo con 

obligaciones sociales y legales. 

La se~t.·t~bi~n,,es .el nivel. en el cual los juicios descansan sobre principios 

universales permitiendo considerar las necesidades de otras personas y las propias 

sin lugar n prejuicios, basando las acciones siempre en la preocupación por la 

dignidad humana (Kohlberg, 1992). 

Estos dos últimos niveles son considerados como los más altos, debido a 

que las acciones y decisiones que se toman, se basan en el principio de la libre 

elección. Se encabezan por el rubro posconvencional porque no sólo se toman en 

cuenta las reglas exteriores sino también los principios y valores interiores. 

Los dos requisitos esenciales para crecer y pasar de una etapa a otra es por 

un lado, la capacidad mental, es decir, la inteligencia para comprender etapas más 
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elevadas del razonamiento, y por· otro hÍdo la experiencia social traducida en 
- - - . . . 

presiones de las circunstancias, motivos, emociones, voluntad e intención. 

Cortina (citado e.:i Rodríguez, 1984, p.58) asegura que:" los niños aprenden 
. ·. {. ~.::. -~ . ., 

los valores moralCs en el medio social en que se encuentran, pero lo importante 

para conpcer· su competencia social es el modo como los jerarquizan, como los 

ordenan a la hora de tomar decisiones en casos de conílicto". 

A través de esta visión bien podría decirse que los diferentes niveles o 

etapas son una constante cultural que conduce cada vez más a un crecimiento 

personal. y por ende un bienestar social, sin embargo no es asf, ya que en la 

medida en que se va avanzando en las etapas se va creand_o mayor conílicto entre 

la ley y la justicia, lo cual repercute fuertemente en el individuo. 

Leontiev (1973) por ejemplo consideraba al hombre por naturaleza un ser 

social que es engendrado por la vida socÍal y la cultura q-u~ es. creada por la 

humanidad donde los pensamientos, conocimient6~:;pg; tanto los valores de cada 

generación se forman apropiándose de los avances.ya alcanzados por la actividad 

cognoscitiva de las generaciones anteriores _permitiendo asf -la continuidad del 

proceso histórico, aseguraba también que es posible que surja la lucha ideológica 

impidiendo el progreso cuando el desarrollo de los ideales morales transcurre por 

dos lineas radicalmente distintas: 1) la de acumulación de conocimientos e ideales 

en el hombre que iluminan el desarrollo histórico; y 2) la linea de la creación de 

representaciones cognoscitivas que sirva a los Intereses de las clases dominantes 

que tienden a justificar el orden social existente, siendo sólo la destrucción de las 

relaciones sociales fundadas en la explotación del hombre las que puedan eliminar 

dicho proceso y devolverle la naturaleza humana en toda su plenitud. 
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Así pues desde . el punto d.e vista Jfi.stórico-Cultural los psicólogos 

marxistas parten· de la· idea' de Ínoral coni.o un sistema supraindividual de valores, 

normas y principió's q~es'~dete~mlnapor la necesidad so~ial a la que este sistema 
- .' . - -·· . ' / ·-· . ~,:~. ·, ·: .: - ' . .:~.' . . . . 

sirve pero que sin embárgo se expresa deformns.nluy'.diversas en las distintas 
-.: .. :::··o:\".:>' ·'.,<·-i) .·-· ::·\ ,- ·,::,~;.<'.,; >.'.:_;_·~-,;_v·/·~:::·::·:'.·:>::'~..:-:; ... :';:~:-.o.~:~;~-~~,_ ~'.-~·::~{'. 

clases, grúpos o individuos otorgando un papelese~cial a la posición activa del 

•hombre en el ·~studio de la pér~onálÍd~d, ya q~e ~ri~~ide~an que sólo esta posición 

ante la apropiaciórt d.e lo social puede conducir a una comprensión del juicio 

moral, pues este .. no es un objeto de mera imitación sino un medio activo de 

transformación de la personalidad. 

Es importante mencionar que en la Psicologla Rusa y Soviética se ha 

recopilado material significativo en el estudio de los ideales, Guchanova Z.L. 

(1976) divide en dos períodos las investigaciones: el primer período comprende 

trabajos de Ananin A.C., Rubnikob N.A., Bolchakov A.M., y otros, durante este 

período prácticamente estaba ausente el análisis del ideal como fenómeno 

psicológico. El único método utilizado por estos investigadores fue el cuestionario. 

El segundo periodo (comenzando desde los años cuarenta hasta el presente) se 

distingue por un esfuerzo por descubrir la naturaleza psicológica del ideal y sus 

caracterlsticas en los distintos periodos del desarrollo de la personalidad. Entre los 

investigadores destacan: Levitov N'.L. (1941), Raskín L: E. (1948), Krantovsky 

(1951), Gragunova T,V. (1948), Dukat L:E. (1963), Zagorenko N.L (1967), Kazakina 

M.J. (1973), Grichanova Z.I. (1976) y Gaynulina B.M. (1978), entre otros, (citados 

en González Rey, 1983). 

En los trabajos de estos investigadores comienzan a analizarse los ideales no 

sólo por su contenido, sino también por la estructura de los mismos, o sea, por las 

distintas formas en que el individuo organiza su formación sobre el ideal. 
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De las investigaciones más recientes se desprende el Enfoque Personológico 

el cual sostiene que si bien el individuo se encuentra en la estructura de una 

sociedad, de una cultura, este lleva a cabo prácticas sociales que repercuten en sus 
. . . . . . 

procesos psiquicos, sólo en la medida en que individualice, es decir, se apropie de 

ellas. 

Arzate, Ruiz y Rojas, (1996) afirman que los procesos psiquicos que le 

ocurren al individuo en el plano interactivo' actual, a través de las estructuras 

históricas y las prácticas sociales darán' sentido a la configuración subjetiva del 

individuo entendida esta como el mundo de la construcción de sentidos, 

significados y experiencias que conforman' la personalidad. De este modo, el ideal 

es el producto de un desarrollo moral adecuado que, comienza en las etapas más 

tempranas de la personalidad siendo hasta la ad~lescenda donde se empiezan a 

conjugar aspectos cognitivos, de, conciencia y,r_ep,ex,ión aunado a emociones, 

persistencia, flexibilidad y creatividad que ~onllevan a ciertos fines previamente 

contemplados, mismos que reflejan , i.i;¡t~_,i~t~;~¿~~> como capacidades del 

individuo, y que a su vez reflejan su ~ivel autÓv~l~~aéiÓ~~ ', ',• 
•''_.:y.· .·.·".'!~; . ?: 
,.,(··:'.' ;I:.:· ··.;·>··:.·· 

Esta autovaloración tiene qu~ ~er con 'l~;;~~tJ~~terminación ,que permite 

:::.::.:~·::":,·:;~;:~~~~~=~~~~~1~i~trd:.· ~ ;~::·:. d:: 
imprescindible e insepara!J,le}~terr~lac.\~n -~~~e I~ ·cognitivo y lo afectivo. Es 

entonces;,' .. cuan<loc~e ~ püEici~ ,h~bt~~Fci;~va:~t~onciencia entendida como ta 

participación activ~ d~lyo en laa~lorr~gul~cló~ del comportamiento. 

Claro ejemplo de dicha perspectiva es la Investigación que desarrolló 
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Gonz.ilez Rey (1983) en la que trabajó con jóvenes escolarizados. La determinación 

del contenido de los ideales se realizó mediante composiciones, cuestionarios y 
- . 

conversaciones con los alumn_os, l!ncontrándose _qúe _ocupan un lugar esencial las 

cualidades socialmente valoradas; por ~encion~r algúnas; ser internacionalista, 

revolucionario, valiente, se~cillo, ·estudioso,' esblr' integrado politicamente, 

colectivismo, sinceridad, ser alegre, estar a lá moda, amor a los demás etc., sin 

embargo, en escolares superiores se encontraron mayores cualidades que en los 

adolescentes; ser útiles a la sociedad, fuertes convicciones, buen padre de familia, 

trabajar bien, relación creadora hacia la ciencia, exigencia hacia sí mismo, 

exigencia hacia otros, honestidad y autocrrtica. 

Como puede observarse el conjunto . de expectativas, normas, valores y 

principios de la sociedad son externas en un primer momento, no obstante, 

pueden llegar a serindividualizados y cumplirlas ante situaciones_ o condiciones, 

adquiriendo ~un lugar en la regulación 

personalidad de quien los asume. . 
- - ·- ·- ·- . --- -

_del comportámiento-,a _través de la 

Hasta aqúÍ'. las cuestiones morales desde diforellt~s ~¿rs~~ti~~~: Solo ~sta 
recordar ~ue los júicios morales son un hecho histórlco qu~ ~~';el~ p~~de conc~bir 
como algo dado de una vez y para siempre. 



CAPITULO III 

ENFOQUE ETNOGRAFICO 

. . 

Siendo el juicio moral un aspecto_ de fndole soci~I al ser tomado como un 

medio activo de autoeducllciÓn ~ a~t~h-~~sf~r~aciÓn de la personalidad, y no --- - .. ·-',' 

como objeto meramente imitativo, ni por el ~o-ntra~io objeto de fuerzas internas, la 

investigación se desarrolló bajo el enf~q~e·d~ la étnograffa como una linea nueva 

de trahaj~ en e1 campo de. la 1'sico1o~ra, a~pliamente nexible y permeable en 

cuanto· a estrategias de invesÚgación aÍ per01itir introducir los instrumentos 

necesarios para la recolección 'de datos cualitativos, y al mismo tiempo, idóneo 

para trabajar con poblaciones pequeñas. 

Pero, ¿Qué es la etnografía? , ¿De dónde surge? , ¿Cómo se inserta en el 

campo de la psicologla?. Las diversas ciencias del hom~re en su nece!ddadpor. 

comprenderlo cada vez más sobre todo en épocás de° crisi~; :dan orig~n a nuevas 
,\ •, ·, :: ,'. ·~·. 0' '' ·C·-, ; • • • .;. , •, 

teorías y nuevos métodos, Ja etnografía no fue la e~~e·~~~~.~.".:\ ·'·,,. -~::·-.}~ 1..., __ ,-.~ 
·; ~~ -

De este modo en un intento por conocer l~l~~*::~~ig.;_J~t~o~b,re salvaje al 

hombre primitivo y al hacer de él un ser hist~~ic·~ s·~;g~'1á ~isÍón antropológica. 

Asl, durante los siglos XVIII y XIX, la a·ntropoiogia'se sAúa totalmente en la historia 
._ . ~· - ' • - - ' ... ·, - ; ~· • _, •• . - ', -·- •·. • <- . ~ -·' • 

per~itiendo -definir su problemática 'áí ~"a'J,ía; iás'clifer~ncias de las sociedades 

humanas ( Pierre,1975). . 
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Con posterioridad al nacimiento de- la antropología surgen otras corrientes 

que como ésta abordan los fenómenos ~ul't.~rales ~orno sistem~s: la etnología y la 

etnografía, ambas se encuentran en 'Intima i1tl~~r~i~ció_f\ ya que estudian las etnias, 

sin embargo, la gran diferencia _collsiste .~n qÜe, I~ J'~imera realiza el estudio del 

hombre a través del análisis conÍpa~a'ti~ri·<l·~já~1~~:íf~;.;~; y la segunda el estudio 

se realiza entre los miembro~y l~s::;~-Í~~-o~l?;'·~:Ú~~J~f¿r~an la etnia. No obstante, 

no ahondaremos más y nos·é~fo~~J~~~~ l~:-~tri.Ji'r~}¡~ por ser el tema de interés. 
~.. <-~;,· . ";·.: :·; 

;;.-< ".' 

No es fácil s~~I" ~ cienéia cierta c¡ui~n fÚ~ el_ Precursor principal de la 

etnografía yaq~e existen üll sin número de au_tores 'cju~ d~una u otra forma lo 

fueron desar;~H~ndo: Mein~rs (Lowle 1946)por.~jJ0pl~, ~sbClzó este concepto al 

tratar Ías ~if~r~nci~s humanas junto co~ sus :.ca~act~r!s~l~as sociales pero 

seleccionando ciertos aspectos de la tradición sociaÍ y éxclÚyendo a otrosj por lo 
- ' - . • • -',- - ' _. - . -- -o ,,_.-·~·'" ., __ - . ~., -.-. ·-

que estuvo lejos de postular una ciellcia que tratara éll prÍllcipio todala h~rencia 

del hombre. 

Má~ claro aún en sus formulaciones y de una illrl~~~~i~·~~s-poderosa sobre 
- . -, .-,,,. __ ,., __ _ 

la investigación en este campo fue Gustav Klemm':'(Lowie._'1946) al abarcar 

costumbres, conocimientos y destrezas; la vida pública}'.: do_rll:é~lica, en la paz y en 

la guerra; la religión, la ciencia y el arte. 

La actitud de Theodor Waitz (Lowie1946), ~a.~i~ los fenómenos culturales 

era totalmente diferente, como profesor de Filos~fí~ le in' teresa ron sobre todo las 

cuestiones psicológicas, entre sus e~critos se ~ne~~~~~ "el género humano y el 

estado natural d~i hCiffi"t~;e'<·.- Ma~~~rid~-: eón· eu~ ú-~-a·- tTasceÍldenéia al conjugar 

aspectos psicológico~ y etn~g~áficos .. 
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De esta manera se fue desarrollando poco a poco la ctnograHa que en un 

inicio era definida como: "el estudio descriptivo (gra.fos) de la cultura (ethnos) de 

una comunidad" (Aguirre, 1995, pag. 3). Su definición era escueta pues se dejaba 

de lado el concepto esencial de "cultura"~Íendo que ésta se revela en lo que Ja 

gente dice y hace • 

. · En esta fose del desarrollo se tendió a definir la cultura en forma descriptiva 

como una suma total de rasgos directamente observados, Por ejemplo "Dixon 

definía la cultura como la suma de todas las actividades, costumbres y creencias de 

un pueblo. Bukit la definió como la suma de las actividades de un pueblo, tal 

como estas se manifiestan en los objetos que se fabrican y otras características que 

pueden observarse. Para Linton era la suma total de las ideas, respuestas 

emocionales condicionadas y patrones de conduela habitual que los miembros de 

dicha sociedad han adquirido a través de la educación o de la imitación y que 

comparten en mayor o menor grado" (citados en Thompson, 1965, pag. 36). 

Mientras tanto, Lowie (1946) afirmó que la cultura era su·rn~':.t~t~I de aquello que 

un individuo adquiere de su sociedad, creencias, cost~mbr~~,'~llrrnas artísticas, 

hábitos de alimentación y habilidades de art~sanf~1 .que ;~r~,~~ ·~ tra~és· de su 
. . . , . , ; '.• ' ~.:-' ' '' '._ .· . . , , 

propia actividad creadora, sino como un legado d~I f'~~.ad;J ~~~ s~ transmite a 

través de una educación formal e informal. 
' , 

··.,·: 
_:·"··-=-

Sin embargo, para Dittmer (1980),.la .cÜltur1?n;;· es una mera suma de 
.·.,-,_/: ...... ,,_,. ·:.,-. \,.-·:··· 

elementos culturales particulares, . es decir;:, objetos 'de dvilización, formas de 

asociación, creencias, arte, etc.; sino qüe es~_ull:o~ganlsm.o vivo e Integro, cuyos 

mien1bros están relacioh8d0S eñtrE{-sr .:e~ .;.Jn·.·riexO· fJ~-~-1~ri~1; ·donde cualquier . ' . . 

alteración de un;; de ellos reperc~te en Ja t~talidad. 
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Y por último, Ward Goodenoung (Wokott,1999, pag. 133) asegura: "la 

cultura de cualquier sociedad est.'l hecha por conceptos, creencias y principios de 

acción y organizaeiÓn que.el étnÓgrafÓ 'ha descubierto que podrían atribuirse con 

éxito a los ;n iem bro~ de ~s~ ~o~l~d~d en el contexto de sus relaciones con ellos. 

Se observa ~;~r~~tcirite . como van cambiando las formas de concebir la 

cultura hac~a ~na~ ~~ner~ ~ás i.ntegral, al globalizar• como en el caso de 

Goodenoung o Waib: asiectos que; n~'únicamenle I~ compelen. al etnógrafo sino . 

también ál pskÓ1ok6, ·. 1{~~e v~ ~b;iendo paso~ l~i~~~~ii~~~i'~ri:~t~~i;áf~ca en el 

~ampo de la psicologf~ al in.~olu~rar cida ~ez''más'ad~~t~s gtoh-a.ies de las 

relaciones humanas~ : ; ?. : .. •.::•.~;!>; : · , : · ;,;, . \:·.;• ·· {' : • · 

Con lo "Noo•á E'nog.Olfo': L,J,¡5 n.Tu•Ú'~~::L.:.~ :~t~o.én.ánH<• 
bajo el impulso de Ward H.: Góó'cleri6un~'yóti-<i~'aÜt'<>res ~o~ó S. Tyler, C. Frake y 

Kay se concreta más aún dicho concepto aÍ ~~iti~··~e Ía ide~ de cultura como un 

sistema de cogniciones compartidas, creadas0po~ el i~telecto humano que explican 

la organización de las cosas, de los acontecimientos y de las conduelas, 

considerando que el intelecto humano genera cultura valiéndose de reglas. Y es 

sólo a través de un análisis de las reglas que gufan cada cultura donde se podrá 

descubrir las formas en que los individuos perciben, ordenan y viven su mundo 

(Kaplan,1979). 

Para conocer las reglas que gufan la cultura la etnografía no es solo una 

técnica con la que es necesario permanecer mucho tiempo en el campo y obtener 

una buena descripción a partir de las relaciones con los demás, sino más bien la 

etnografía es considerada una investigación hecha de material cotidiano que tiene 

como propósito describir e interpretar el comportamiento cultural el cual descansa 

sobre el lenguaje, las reglas cognoscitivas, los códigos y los principios, es decir en 
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los convenios socio-culturales .. Y donde si bien es cierto que el tiempo de 

investigación es· importante. también es.cierto que no resulta indispensable ya que 

todo depende de I~ telllá~ca, ~I c~~texto, la sensibilidad del investigador para 
-· ... · ···' . _.,. .• _,-.-..,.- '·' -.· ... " ·¡.,:: 

darle sentido a lo'obse..Vado,let~{de ahi justamente la razón por la que dicha 

investigación, ~~~~i~2~fr;,fc;:kli;~~:~¿ a poblaciones pequeñas en un tiempo 

"relámpag0" (W~JCé)'ttY)?CJ9)>"·(··:' .:-.~:;·_ 
.- ;,····-->~\'/ ',',~- -

... -~'.<_, ; .. -;.;:>/~:;;~:. 
Es importarlt~ rn~ncionar que desde la perspectiva de Malinowsky (citado 

en Aguirre; l~S); ¿~Í~t~ri -~~sversiones o tipos de trabajo etnográfico, a las que 
-~~:;._, . 

refiere como. moriogfáfrás: 
," -.· . ·, ' 

. .._,_- . 

a) La monografia: de·_.Historia Natural.- secuencia selectiva de hechos más 

significativos 

b) La monografia de Modelo: biografia, familia, o comunidad 

c) Monografía Temática.- Los temas son abordados sistemáticamente, por 

ejemplo: parentesco, empresa, religión, etc. 

Independientemente del tipo de monografía que se pretenda Wilson (1977) 

señala cinco clapasen el proceso de investigación etnográfico: 

a) Determinación del nivel de participación.- Que el investigador seleccione 

previamente el nivel de participación y compromiso con el que se va a 

introducir en el ambiente para recoger los datos 
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b) Recolección de la información.- Descubrir las estructuras significativas por 

medio de lodo tipo de huellas dejadas por los individuos: registros; archivos, 

documentos, ele. 

c) Nivel de objetividad.- Dependerá en cada caso de la. empalia que logra el 
. . 

investigador con los individuos ya que lo ~levante no es la conducta en si, sino 

el significádo de la acción para su autor y la importan~i~ que.ésta tiene en su 

personalidad 

d) Análisis de datos.- Se logra m~diante una de~ripció~ de.las caracterlsticas, la 
•• , •• ·' , •• -'-,< :' ,- • > - • ; • .. - ' '. -~:·· • • ·., • • 

selección y construcciÓ~ de ca'tegcirias ~o~~~ptualés, cl~I d~~c~bri~ y valid~r las 

asociaciones entre los fenó~e~os~ 'd~la ¡:bmpar¡ció~~n~~ I~~· ~~'nstruc~i~nes 
lógicas que surjan 

' ·" . . ~ 

e) Generalización de los datos.- Una v~z reali:zada e;tk consl~ucción sobre la 
. .·.. . 

estructura, puede generalizarse a parti~de Una lógi~a- ind~ctiva, a todos 

aquellos miembros de la misma cultura y clase, que participan en el mismo tipo 

de actividades. 

Ahora bien, está por demás señalar que existe.en la teorla etnográfica toda una 

controversia alrededor de la objetivid~dd~ los da·t~s, y por ende, de la cientificidad 

y validez de la misma. 

La etnograffa ha sido_ descalificada en especial por los conductistas como 

impropia porque los datos e información que se producen son "subjetivos", 

impresiones que aparentemente no pueden proporcionar un fundamento sólido 

para el análisis científico riguroso, como en el caso de los resultados cuantitativos 

que son exactos e irrefutables. Sin embargo, la peculiaridad de esta disciplina 
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radica justamente en hacer ciencia de lo que no es sino. resul.tado de experiencias, 

que si bien la mayor parle de ellas se basan en variable~· poco controlables, todas 

son de gran importancia para el enriquecimienlod;; la investigación que permite 

deslindar verdades generales. 

Ante esta situación, Julián Steward (citado en Hammersley, 1983, pag.16) 

asegura: "La recolección de datos, por si misma, es un procedimiento cientrfico 

insuficiente; los hechos sólo existen en tanto estén relacionados con teorías, las 

teor!as no. se .destruyen por hechos, se reemplazan por nuevas teorlas que los 

explican mejor". 

Mientras tanto; Durkheim consideraba de hecho que la elnografla comenzaba 

haciendo un i~v~~tariO, ci~·i~s ell'!me'ntos objetivos: territorio, población, contexto, 

técnicas, creenciás~ ek~; pero 'no q~~d,aba ah! porque estos elementos no eran nada 

si no se integraban en una experiencia vivida (Zavala, 1977). 

Sin lugar a dudas, se pretende lograr en toda invesUgación la mayor 

objetividad pero es imposible negar el papel de la subjeUvidad del etnógrafo 

porque participa en un proceso de interacción entre individuos, lo que 

inevitablemente lo involucra hasta convertirlo en parle inlrlnseca de dicho proceso. 

Sin embargo la objetividad se podrá "lograr" en la medida en que el investigador 

se apegue a los datos que se corroboren en los diferentes instrumentos~ 

Dado lo anterior y como resultado de la investigación etnográfica puede 

argumentarse que el sustento de su cienUficidad se encuentra firmemente 

fundamentada en los siguientes puntos: 
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a) Su carácter es· principalmente c':1alitativo.- interpretativo y constructivo del 

conocimiento niaJ1ifes~dopor el individuo 

b) Legitima toda~ .·.las· fuentes dentro de las cuales el individuo produce 

información 

c) La metodol.ogla no se identificá sólo por los instrumentos, sino también por las 

situaciones interactivas dentro de las cuales adquieren sentido para los 

individuos 

d) Otorga un lugar esencial a la individualidad en el proceso integral de la 

construcción del conocimiento 

e) La validez y confiabilidad de los instrumentos son sustituidas por la 

congruencia y continuidad de la información para darle una interpretación 

cultural, Goetz (1988). 

Con esta serie de estándares se admite que los dalos no son expuestos de la 

misma manera como se obtienen, sino que se determinan bajo una construcción 

lógica basada en el argumento mismo, para después darles una interpretación 

psicológica otorgándole asf un papel esencial al enfoque etnográfico, y por su 

puesto al fenómeno de la hermeneútica. De lo contrario la recolección de dalos 

sería solamente una colección de ideologías y por tanto, se volverla un asunto de 

apreciación personal. 



METODOLOGIA 

La presente investigación analizó como expresión del sentido subjetivo 

de moral los juicios de valor entendidos como las cualidades por las que una 

persona, cosa o hecho despierta aprecio y /o admiración que indica 

significación en 10 jóvenes infractores de sexo masculino con edades entre 10 

y 17 años, a través de los siguientes instrumentos de medición cualitativa: 

a) Frases Incompletas.- El completamiento de frases ha sido un instrumento 

muy trabajado en el área de la Psicología, básicamente bajo la denominación 

de Roller. A través de sus frases. es posible diagnosticar': indicá_dores cuya 

interrelación darán como resultado una expresión indi~lclu~·¡, (~'{;¡. ariéxo lf 

b) Composiciones.- Se eligió por sér.este'un instrumento abierto que permite 

obtener información con contenl~~-cogriÍtivo y afectivo. Dichas composiciones 
. -- ·'·-·-·-- -,·' .- . 

llevaron por Ululo •conio~y~y ;;El tkntido de Mi Vida"', (ver anexo 2 y 3). 

c) Técnica de los 10 Deseos.-. Est~ al igual qui; el anterior, se s~leccionó por ser 

un instrumento abi~rto a través d~i ~~~Í es posible obtene~ dat~s acerca de los 

proyectos de vida hasta ese momento plantead~s0 Co1110~u nomb;~ lo indica 

consistió en escribir 10 aspectos a alcanzar, (ver án~~~4)~~; :'.>;: · 

d) Película.- Se utilizó como instrumento ftind~JL~I la proyección de una 

película que estuviera integrada a la vida del suj~to. P~r ell~ se determinó la 

temática de 'Lold' (ver anexo 5) 
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Cabe señalar que se seleccionó este instrumento debido a la gran 

influencia que causa la impresión, es decir, a la vfa sentimental donde el sujeto 

establece con el personaje principal sentimientos y modos de ver determinados, 

por el tipo de relación personal. 

e) Conflicto de Diálogos.- Consiste en poner al sujeto ante una supuesta 

situaci.ón ~onedada a la realidad donde aparecen dos personajes con cualidades 

tanio positivas como negativas, con el objeto de que adopte una posición 

valorativa.·ante la misma. Dicho instrumento se considera adecuado ya que 

permite extraer elementos de la personalidad, (ver anexo 6). 

1) Test de Apercepción Temática (TA 7). - Sirve para la exploración de la 

Personalidad de niños y adultos. Consiste en presenta/en f~r~a sucesiva hasta 

20 cuadros temáticos que inspirándose en ellos el 'indiJid~°J~r;lñtlt historias . 
. e' . ,_. : .•. ~ - ,'_ - -,~··-_ - -· - . • 

\:·, 
~s·,.:: <·. ~·.:: .. 

Las láminas a : administrar. se. seleccionan.• segiín sexo -~ ~dad de los 

individuos. Asf pues, de acuerdo a la p~blaci~~ ·~e les ~plicó las lámÍnas que 
llevan la letra H. (v~r~nexo_7):· . ·. -·, .. . . . . . . 

Dicho Test es conocido . como tal porque al. tiempo que se. van 

presentando la amplia· :gama· d~ 'lámina~ con cierta temática "implícita", 

estimulan la imaginá¿i~~ p~o~~cando cierta reacción en el individuo. 

De esta manera, el Test fue una fuente de información adicional para la 

exploración de actitudes, necesidades y aspectos de experiencia personal que 

reveló, en términos generales la visión que todos y cada uno de los menores 

tenían del mundo que los rodea. 

g) Entrevista.- Entendida como una situación de conversación entre dos o más 

personas en la que se manifiesta un intercambio de opiniones de acuerdo a un 
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propósito. Sin lugar a dudas, una técnica de gran valor para el diagnóstico 

dado que el papel que jugó fue el de complementar los resultados brindados 

en los instrumentos anteriormente mencionados. 

Ahora bien, tomando en cuenta el diagnóstico como fin cabe señalar que 

se utilizó la entrevista clínica (también llamada libre) donde la principal 

característica es la ausencia de estandarización, es decir fue semieslructurada 

porque se solicitó datos generales, se dirigió lo menos posible, no se discutió 

opinión alguna, no se argumentaron sentimientos personales o actitudes 

afectivas como tampoco se mostró sorpresa o desaprobación para no inhibirlos 

y conducirlos a adoptar actitudes defensivas, sin embargo, el objetivo esencial 

fue conocer el motivo de ingreso al Centro de Diagnóstico para Varones, y el 

estilo de vida de cada uno de ellos. Se llevó a cabo a lo largo de todo el proceso 

lo cual dio paula para establecer el rapport. 

Es importante aclarar que para la selección y aplicación de dichos 

instrumentos se tomó en cuenta el limitado acceso que se tiene ante un grupo 

cerrado como es el caso de los menores infractores por lo que se optó por 

aquellos que fueran de registro meramente cualitativos que permitieran 

corroborar uno a uno la información, así se retomaron instrumentos de origen 

Histórico-cultural aplicados por Fernando González Rey en investigaciones que 

pretendieron analizar los ideales morales en jóvenes desde el enfoque 

personológico; posteriormente se integraron los coníliclos de diálogos 

derivados de la línea de Kolhberg pero elaborados a partir de cuestiones de 

interés que los chicos lograron manifestar en conversaciones previas, lo cual 

complementó la información. 

Esta serie de instrumentos fueron aplicados a los menores infractores en 

las aulas del área de Psicología en el Centro de Diagnóstico para Varones 

(CD. V:), ubicado en la calle de Peten s/n, Colonia Obrero Mundial. 
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El Procedimiento fue el siguiente: 

• Se solicito vía oficio por parte de la ENEP-1, la inserción al C.D.V., 

determinando días y horas. . 

• Una vez que fue asignado el grupo "F" compuesto por menores de nuevo 

ingreso, se realizó la presentación correspondiente en la que se les explicó en 

términos generales que a partir de ese momento sería una integrante más de 

la institución que realizarla un servicio social, por lo que se llevarlan a cabo 

algunas actividades para las cuales. se contaba con su participación, 

posteriormente se aplicó la dinámica denominada "La Telaraña" que 

consistió en colocar a los menores de pie formando un circulo y se le entregó 

a uno de ellos una madeja de estambre; mismo que tenia que decir su 

nombre, edad, tiempo de haber ingresado Y.alguna actividad que le gustarla 

se realizara. Luego, tomando la . punta de la madeja la lanza a otro 

compañero, quien a su vez se. p~es~~tó. de la misma manera, y as( 

sucesivamente con todos los chicos hasta que quedaron enlazados en una 

especie de telaraña. Al término, se dispusieron a regresarla en el mismo 

orden, de tal forma que la bola de hilo fue recorriendo la misma trayectoria 

pero en sentido inverso; hasta que regresa al compañero que inicialmente la 

lanzó. El objetivo fue conocer al grupo y obtener el mayor número de datos 

considerándola fluidez del mismo. 

• La actividad individual a seguir consistió en elaborar un "Collage" con 

recortes de revistas en el que lograron plasmar quienes eran, como eran, que 

les agradaba, que no les agradaba, etc. Cuando terminaron la actividad, 

algunos se propusieron para explicarla. Por las condiciones del centro era 

dificil introducir y trabajar con tijeras, resisto! y lápices. Cabe mencionar que 

ya desde entonces estaba en juego tanto el establecimiento de rapport como 
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la entrevista. El objetivo fue lograr apertura con los menores, y por otro lado, 

conocer má~ datos acerca de ellos. . - - ~ . 
. - . ' . 

En vista 'cie que er~rn~o e~~ demasiádo fluctuante en el .sentido de que 

constant~ment~~~tr~b~n;;sarfanlos miembros que lo componfan/se decidió 

inmediat.~~e~le cl~sp~és,cle ·e~t.'l~ ~ctividades implementar I~ ~plicación del 

primer instrÚ.mento, en este caso "frases incompletas". Como i~strucciones 
se les dijo: "esta .es una hoja con frases que se encuentran .. incomplet<is, por 

tanto es necesario que tú las completes escribiendo lo primero que se te viene 

a la mente, lo primero que tú pienses y creas que va ahf en las lineas vaclas. 

Cuando termines si tú lo deseas puedes leérselas a tus demás compañeros". 

Cabe aclarar que dicha tarea no atenta contra la individualidad de los 

menores puesto que sus respuestas en ningún momento fueron juzgadas o 

cambiadas sóo escuchadas. 

• En la siguiente sesión, se trabajó la composiéión uno; que lleva por titulo 

"como soy" en la que se les~clijó: "escri~ I~ qu~pi~~s~~ y sientes en este 

momento de tu p~~so~~' 'cl~~rf~t~ ~~nio. er~';¡: ;\r~tii :dt.s~~ lo más veraz 

contigo mismo" .. ;,,>··· .· . . ... ·~•·.·. ·.· ·· ··. · 

• 

• 

¡_:. -;~·>';··~·~. . ",·;~~ 

El otro inst~~rrie~~~ f~~ ~mbién una compo~i~iÓn diinomi~~d~ ''.El ~ntido 
,._ -'· ,- ~ " .-.. ... -. .- . - ' -· •, . . ' ~' -

de Mi Vida", y se ápllcó baJo las .mismas ~aracterfsticas que ~I anté~ior, solo . -- -. ..' . .- '•. .-· . . . .. ' -· ·,·· .. ' ·. ::~ .·. " -

que las indicaciones fueron: ':ahora esáibé aquello qllé.piensas'}Tsientes que 

le da sentido o motivación a tu vid~ futura/ tra;~nd~.d~·s~; I~ ~ás véraz 

contigo mismo". 

Posteriormente fue apli¡:ada· la técnica· de los 'diez deseos, que como su 

nombre lo indica, s~lo t~itfan que ,escribir diez aspectos que en esos 

momentos anhelaran alcanzar. 
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Se les preguntó si les agradaban las películas, a lo cual contestaron que si y 

empezaron a 'sugerir algunos temas. Se les dijo que por esta ocasión se harfa 

algo diferente: .'.'vamos. a ver una pelfcula que se llama "Lolo", tal vez 

algunos de ustedes ya la vieron, pero no importa, me gustarla que la 

observaran detenidamente, porque al final vamos a comentarla, por eso es 

necesario que se fijen muy bien en los personajes, en la trama, ele.". Se 

dedicó tiempo extra para el análisis con las preguntas preestablecidas y el 

cuestionario fue personal. 

• Como penúltimo instrumento, se aplicó el Conflicto de Diálogos, las 

indicaciones fueron: "para resolver algunos problemas, es necesario que 

escribas tu punto de vista, Primero, lee el problema y después escribe qué 

piensas al respecto". Una vez que terminaron de escribir, se les pidió q1,1e 

voluntariamente lo expusieran para todos, pero ya no se valla hacer 

modificaciones a sus escritos, asl pues, se expusieron los primeros casos y los 

demás aportaban a su opinión, sin perder el respeto que se establece desde 

un principio, logrando con la actividad un debate con opiniones favorables 

de acuerdo a cada caso. 

• Por último/ se ~pH~ó el Test de Apercepción Temática (TAT) de forma 

individual, el cual c~risistió en presentarle al chico 5 láminas (4 con temática 

y una h~ja e~ blanc~), en un espacio privado, sentado frente a una mesa cara 

a cara. Se les indicó lo siguiente: "me gustarla que observaras 

detenidamente esta lámina y armaras una historia o un cuento. Pueden 

incluir a otros personajes que no se encuentren en la lámina, obsérvala bien y 

dime que es lo que en estos momentos están pensando o sintiendo. Sólo 

tienes que narrarla y yo la escribiré. Tú me dices cuando ya empieces. 

Acuérdate que como es una historia tiene que tener un principio y un final". 
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Los instrumentos fueron aplicados de uno en uno por cada sesión en 

combinación con alguna actividad de entretenimiento, como fueron los juegos 

de mesa, entre ellos: rompecabezas, uno, domino, cuestión de escrúpulos, entre 

otros, como dibujos"y tejido de pulseras. La implementación de dichos juegos 

brindó 'ª'º~~rt~-~idad de interactuar más con los chicos, lo que facilitó seguir 

estableciendo eL raport y al mismo tiempo continuar con la entrevista. Sin 

embargo, no todos los instrumentos fueron aplicados a los menores porque era 

muy limitado el tiempo, constantemente sallan del aula por cuestiones 

personales o jurldicas. 

Es necesario mencionar que esta misma dinámica se llevó a cabo 

repetidamente durante todo el procedimiento debido a que como en un 

principio se dijo, la población era demasiado fluctuante, es decir, habla chicos 

que iniciaban los instrumentos y debido a que su situación jurldica se resolvla 

sallan del centro, mientras que otros eran cambiados de dormitorio y por tanto 

de grupo. La fluctuación era tal que habla ocasiones en que el grupo se 

componía de 20 a 25 chicos y a la sesión siguiente solo habla de 8 a 10, entre los 

que se encontraban chicos de nuevo ingreso. No obstante, se continuo con el 

grupo "F" independientemente del número de sus integrantes, se aplicaron los 

instrumentos, y se solicitó la participación de los chicos que aún permanecían 

en el centro y que hubieran iniciado con los instrumentos. De esta manera, se 

fue rescatando la información hasta completar los 10 casos propuestos. 

Una vez recabada la información, se procedió a analizarla bajo las siguientes 

categorías: 

a) Mediante una descripción del conocimiento manifestado por el individuo 

con relación a las temáticas 

b) Seleccionando y construyendo categorlas conceptuales a partir del 

contenido expresado, manifestado en valoraciones afectivas (sólo cuando el 
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chico le da un sentido para sí) porque refleja su compromiso, su elaboración 

y motivación individual. 

c) Comparando ,r as~ciando l~s; fonst~uc,c~ones ;:q~e surjan del nivel de 

elabor~~i.ó~.·:~~~~~-n~rc#~tit~id~ •. ~~,fr~1e~,i~.~~~,·.·~-~tivaci~nes, juicios de 

valor relacionados con sus necesidades~·y proyect.os de vida. 
".,.'. __ ,;··., -·· .~:.:~:.~··,~· .. '_:<~~~~;:,'.'' 

,-~-· > ~~ .~ 
.-.. ...: ·_:':''.'.' . .. :. - . '., -~-- ·. . ·.. ' ; .. . ' ,:;.-; ",,~o;-

Con la finalidad de determinada po~icíóri';~cti~~ que juegan los juicios de 

valor en-~( n;enC>r infractor, se conlempl~r<>'~; hÍs ~~i~g()~fas de autorregulación 
. ..· . . .;- : . - . ' ,' - .. '. -" . ,. -': \~ :: . . '., ,._,- ."· 

y regulación moral; considerada la prin1éra.cúanétoel individuo manifiestó alto 

grado de indicadores tales como: may,or· ·flexibilidad, autovaloración, 

involucramienlo afectivo, proyectos de vida, es. decir, cuando el individuo se 

apropió de la información que manifiestó; y la segunda cuando los menores 

expresaron contenidos mediatizados por juicios, fnvolucración o elaboración 

escueta. 

Es importante señalar que para determinar el grado de regulación moral se 

asoció al desarrollo de otras formaciones psicológicas como la autovaloración o 

las motivaciones ya que los indicadores relevantes uno a · uno se 

complementaron para sustentar el funcionamiento integral de la esfera llloral 

de la personalidad. 



ANALISIS DE RESULTADOS. 

CJ 

JULIO 

Julio es un chico de 17 años que logró terminar el Sto. semestre de 

bachillerato; Su familia se encuentra compuesta por padres, hennanos, abuelos 

y lfos (se desconó~en mayor número de datos). 

A través del :discurso de Julio plasmado en los diversos instrumentos 

aplicad~s,,aunad~~~,l~brev~ entrevista, logra manifestar una amplia gama de 

indicadores de ló que es su personalidad, principalmente aquellos que giran en 

torno a 1á'riioi.it. , 

Julio es capaz de determinarse cualidades como: "saber escuchar, 

distraldo, sensible, capacidad de análisis, comprensible, respetuoso, flexible y 

compartido", aspectos que lo definen por lo cual hablan de su autovaloración. 

Dentro de sus grandes aspiraciones se encuentra el regresar a la escuela, ya que 

le gustarla terminar una carrera, por ejemplo Flsico o Músico ·con 

especiaHdades en inglés y computación. Aparecen en él metas donde si bien es 

cierto que aún no las tiene definidas del todo (porque no menciona nada en 

concreto), al menos sabe que tener conocimiento en diversas áreas le 

permitirán "un desarrollo integral". De hecho, el reflexionar a menudo como él 

lo refiere en las frases incompletas implica también poner en juego su reflexión 

pues él sabe que si logra terminar una carrera profesional le permitirá tener 

solvencia económica con la que a su vez, podrá ayudar a su familia. 
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No obstante; para llegar a cumplir sus metas; susplalles_'o.proyectos de 

vida sabe que es necesario moverse en un plano,inn~edi~tornrn~ ~s el salir del 

C.D.V. (Centro d~ Dl~gnóstko parnVa~~~~s), 1i1;,,iírc;tá~dJ10 ~~llsi~uientc 

::::::=rí: e~:a:~j1::ir::o i;:::r:: .. l~~p~~r~·'Jl~l~jd~it1rJ~;t·:~d:?º no 
:;. .. '.' . '.. . . .\ '_.~, ~· :·..: :.i-:-.-: ·:¡::< • : __ ,, 

"•\'·~>·· ,',:;\y"·.~!~~: .. :.•;~ - '.,> •.r;-_;',Y>':'0~- .:·;''.~~ .. ·'.;•'~~;' .. , 

Ahora biel1/dentro de los i•ndi~aci~·r;~-~~~·it;a;,'·éll torn;ci a la moral y 

que curiosam~nl¡; 11le' llainarón la al~~~¡¿'~ #rq~~ i~~~l~~rilii juicios de valor, 
. . • • .... ' .· .. · ' .. ' : .. ,:".,·"-''.'" "'.:.<."". . 

fueron las sig~ienl~s frase~ in~om plet~s: y .. '. 
. . 

• El trabajo es "una actividad engraiidccedora del hombre" 

• Amo "la amabilidad, la ternura y I~ se~~ibilid~d" 
• Me fastidia "el aprovechamiento de las gentes hacia otras" 

• Odio "li1 falsedad y la deshonestidad" 

• Mis amigos "tienen que ser honestos" 

Porque como puede observarse enuncia toda una serie de juicios de 

valor que. llevados a un plano real - a pesar que el contacto fue escaso - en 

lodos ellos existe congruencia; pareciera ser que se cae en una contradicción 

hasta cierto punto, en el momento mismo en que refiere el aprovechamiento, la 

falsedad, la honestidad o deshonestidad cuando el motivo de ingreso al C.D.V. 

fue por robo, sin embargo, podrfa asegurarse que no lo es, pues Julio en 

primera instancia confiesa ser inocente, y én segunda, durante su trayectoria de 

vida nunca antes habla ingresado, ambO's aspectos sustentan su integridad 
;: ·' ,-{·_ .. :.· '·-;' 

moral, al menos hasta que se le d.e.muestre lo contrario (aunque también podría 

hablar de su deseable soclill)!/.if ,< ~c;ic2. 

Por último, m; gu~ta~f~r~:~arcar uno de los deseos de Julio: " desearla 

que todos fuéramos i~~~l~,'t~ner las mismas oportunidades, que se acabara la 
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violencia por cosas vanas y la avaricia, en ge~eral . todas esas cosas que hacen 
- ,· ~ 

que las personas dejen _de ser seres racionales en ocasiones". ' .·· 

Considero. que en este último · párrafri se determina claramente la 

manifcst~ción del aspecto· cogniti~IJ~af~iivo)q~'e Julib .·conjuga para 

autorregular su cómportamiento n;oral y·~ q~~ csc~pÜ~>·d~ enunciar toda una 
• •·,, e'.•''. ;,., • .¡ . ."·,·, 

serie de juicios de valores cívicos r~specto·~ ·i0~;-t:~ales siente un fuerte 

compromiso pues los emplea para juzgár lo' adecÚado de lo no adecuado al 
. '-, ,..,.•-·. ,- ·'" 

hacer mención del valor pero Íambi_én del corürivalor, por ejemplo, cuando 

dice amar la honestidad y al mismo tiempo la contras~·cuando afirma odiar la 

deshonestidad. 

C2 

ALFONSO 

Alfonso tiene 17 años, vivía con sus padres, hermanos y abuelos antes de 

su inserción al C.D.V. por el motivo de robo, trabajaba en una base de taxis, 

momentáneamente habla dejado de estudiar el ler.año de bachillerato porque 

tenia que contribuir al gasto familiar. 

En sus frases relevantes se encontró lo siguiente: 

• No puedo "dejar de pensar en mi familia " 

• Mi futuro "espero que sea como quiero" 

• La preocupación principal "es salir de aquí" 

• El trabajo "es algo que me hace falta" 

• Amo "a mi mamá" 

• Mi principal ambición "es prosperar en la escuela" 

• Quisiera ser "un diseñador o un arquitecto" 
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• Mis aspiraciones son "ser alguien en la vida" 

• A menudo reflexiono "sobre la manera en que a veces desperdicio el dinero" 

• Odio "las malas amistades" 

. ,, 

Existe en las frases de Alfonso una expresión direeta de sufrimiento, se 

concreta al momento pr~sente cuando refie're ~~ I~ ~~.Y~~ pa;rte:d~e~tas que 
' , ' ,,.,' :~ :.' .":.'°;:~--., -_:•'.'.· ;;--..:~·;}:" ...... >. . 

desea salir del C.D.V .. Esto nos habla de porque actúa en el'~aquf y:,aho~a ". 

Como esferas important~s de su, vida menci6nó el áre~.' ra'n1m~'f, :escolar y 

laboral, aunque no especifica casi ninguna de ellas, no obsfurite,ié:oricrela el 

plano escolar cuando enuncia com6 principal ambición;~er dis~ñádor o 

arquitecto, lo que denota tendencias no definidas al no ~~i;;ío e~~ certeza. 
; . • e .'-·,._._.: ·:.: . . ~ ___ :,·· " 

Cabe señalar que refiere "ser alguien en la vida" no especf~ica_qué quiere decir 

con esto, sin embargo, podría suponerse que a. la ~spfracióri' profesional, de lo 

contrario reflejaría baja ~utoesÚma porque ya esalguleit ~~ l~~ida por el hecho 

mismo de existir. 

_·;<". .-_~_ ;.". ;- -

A menudo reflexiona sobre¡ ~ri asp~t¡)', material como es el dinero, 

indicador de sus oper~cioríés t:~~n'i1rt~~~YJ~.:'~"u¡;1.iest:, de su valoración. 
·. · ··e·.'':.;~'.·, ~·:·,~· ·' .·i}f:~:_: '•f; · .· · "< _',- •• 

y o:~.;·::r >:;:: ·;··; \ -;-~·:·:_:¡_,~:~~ --:,~::·-

En sus com~~sidi~~~ r¡~tiilJ~:~rm~~-P~1resiÓn la carrera de diseño o la 

de arquitectu~a. H~bl~?~~f~~¡~·¿i·p;l~~','Já~i~nes cuando está con su novia, 

amigos y padres; co:Jti~~zii-~ i'ritol~¿r~r~ás el plano afectivo. 

En la _composición "Como Soy" Alfonso menciona como caraclerfsticas 

personales: "soy una persona que capta las cosas, inquieto, distrafdo, mis 

intereses son hacer todo lo que me pi opongo" al hablar de capacidades no sólo 

en el estudio sino también en otras situaciones nos habla de su flexibilidad para 

estructurar su campo de acción, y al mismo tiempo, su grado de 

Autovaloración. 
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En In otra composición nuevamente hace mención de sus intereses 

profesionales, sin cm b~rgo, agrega: "pero eso es algo dificil ya que son muy 

caras por eso me sállde.ln escuela y me mella trabnj~r ya que hay muchos 

gastos en mi ,vi~a '.~ •· . 

. A p~snrdc ~i't¡~ cfnFa ~ollocer ~us int~nciones p~ofesion~les, hasta ahora 

manifiesta ~n~ ra~Ó~ ~~e ¡~ limita: n ~l~a~zad~s. moliv~ ~rlncipal por eÍ que 
. - ' ,· -·. ~;<'- ·-~- ,.,~ ... -·. ' ... -. - ' - - .,... . - ' ' .. 

sus metas aún no so'~'~'bieí/deÍinidás ..... 

La Téc:~iéa ·,1·~,l~s-'.Ú1 ~:se6s ~irvió para reafimiar.lo dich~ á excepción de 
,.,_ .. '-.¡ ...... ,. '" . - ' .... . , . ._· ·-. -, ' . 

un aspecto: "que ri:ti~ papás est~vieran'inucho tiempo ~omnigo". Alfonso le da 

un. valor muy Ímp<l;tilnt~a ln-f ilniiiia' ~n su vida· ~r<l' podrf~-~e~.tam:bién. un 

reclamo po; In car~~éiil de afecto. 

Los principales juicios de valor de Alfonso se ven reflejados en los 

diversos conflictos de diálogos. En el conflicto de la vocación Alfonso reco.noce 

en primera instancia· que es_importante no engañarse n si mismo, y en segundo, 

no engañar n los demás, por tanto, podríamos hablar de honestidad tanto para 

sí mismo como para ·otros. Otro claro ejemplo, es el conflicto de amistad donde 

se pueden observar dos aspectos alrededor de la misma: 1) maneja la frase 

"deberla" que implica un compromiso establecido, es decir, por regla tiene que 

contarle la situación a su amigo, y 2) "si en verdad es su amigo lo 

comprenderá",Alfonso implica un juicio de valor como es la comprensión en la 

·'·'- ,. 
Po.r último, me gustarla cerrar el caso con el discurso que Alfonso 

elaboró en la iá:~~~:S d~I TAT donde resume toda la información que ha 
... ,:,·.;- · .. 

venido proporciona~do a. lo· largo· de los Instrumentos: " Es la historia de un 

muchacho el cual lo .culpan de algo que no hizo y lo mandan a un tratamiento 
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lejos de su famiHa y amigos, él se encuentra muy triste y algo resentido con la 

sociedad y la, autoridad por el cargo que le hacen, pero él con el tiempo 
' ' 

recapacita deh1s cosas que puede hacer en libertad y con ayuda de maestros y 

de Dios sale de ahí y ,va de nuevo' a su trabajo, se inscribe de nuevo a la escuela 

y cambia totalmente su vida y sale adelante". 

Por tanto, puede decirse que Alfonso se rige ~or un nivel de 

Autorregulación Moral al implicar tanto valores civicos como honestidad, 

amistad, comprensión y valores universales como la libertad (a pesar de la 

cuestión legal que enfrenta) ya que manifiesta el asp1:!cto éognitivo y afectivo al 

denotar su capacidad de apropiarse ·•. dé I~ , i~f~~;n~~;ió~félaborándola 
constantemente con la finalidad de darle un 5e11íi<le> pa~~ ~1. Situación que se 

reflejará no sólo en él al concretarse suspr~y~t~~' d~ vÍd~ sih~ titín!Jién en la 
.,_·_.- < í " ... :, ~ ~ - ._:--;:.~'; . <·- ••• _ '.· • '·" • ' 

relación con los otros, de ahf que no se considere contradicción alguna entre su 

situación actual y su información. 

C1 

CARLOS 

Considero importante comenzar relatando los datos que Carlos aporta a 
' . •' .. - ·: '·. 

la breve entrevista como pauta para dar sentido,a los resultados obtenidos en 

los diferentes instrumentos aplicados., 

Carlos ingresó al C.D.V. junto con un amigo por romper el vidrio de un 

carro. En ese momento, él se encontraba viviendo en casa de dicho amigo 

porque habla sido corrido de la casa de sus padres (cabe señalar, que no era la 

primera vez que lo hadan), ya que constantemente recibfan quejas tanto de la 
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escuela como de lá i:inidad habitacion~I donde vivía ;· también por este motivo 

Carlos decide dej~r la ~scJ~j~ (primetaño ele sC<:~nda~ia); y trabajar por 

períodos co~t~s e~ ~~ª ~~rni~err~ y '~11.1á al~~ñil~rr;;, 

La familia de Carlos se encucnt~ai~~~pllest~: por sus padres, un 

hermano y una hermana de 27 y 25 año;\~~~~~~á';§~rité, Carlos refiere que su 

madre "complace" más a su hermana' qJe~·l_o~ ct~.riás; el ice no tener confianza 

en nadie, sin embargo se lleva mejor.con su he.rmano. 

Las frases relevantes de Carlos son las que a continuación se enuncian: 

• Lamento "hacer enojar mucho a mis padres" 

• Sufro "al estar encerrado" 

• Fracasaré "si no estudio" 

• Mi futuro "puede ser mejor si estudio" 

• El matrimonio" puede ser aburrido" 

• Algunas veces " me paso de listo" 

• La preocupación principal "mis padres" 

• Deseo "sentirme bien" 

• Yo "puedo mejorar" 

• Mi mayor problema es "que no obedezco a mis padres" 

• El trabajo "es cansado" 

• Amo "a la vida" 

• Mi principal ambición "ser alguien importante" . 

• Me esfuerzo diariamente "pero no consigo cambiar" 

• Mis aspiraciones son "ser estudiante" 

• A menudo reflexiono sobre "mi vida" 

• Pienso que los demás "pueden cambiar" 

• El hogar" me hace sentir bien" 

• Me fastidia "que griten" 

• Una madre "nunca dejaría a un hijo" 
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• Los hijos "deben corresponder a sus padres" 

• Odio "que me regañen" 

• Cuando estoy solo "me siento mal" 

Carlos revela en gran parle de sus frases la problemática con sus padres. 

sabe que su preocupación principal son sus padres, pero también sabe que su 

mayor problema es no obedecerlos, y aunque por más que se esfuerza 

diariamente, no consigue cambiar, por el contrario, piensa que los demás 

pueden cambiar. 

Como puede observarse, no profundiza mucho respecto a la familia. En 

cuanto al área escolar aún no define nada, no aparecen planes en él, sólo sabe 
. . . -

que es importante el estudio para no fr~c~silr: ensu .vida. Tampoco le da punto 

importante a lo laboral puesto que le rei~í~~;~~ri~ado ~I trabajo. 
-" .. :.-.-c,f•.:!._·;._:·,·-o.;. ·' :-

:,':·-~-- ,-·. 

El matrimonio le resulta ablJrriclp\ ;:;~ l~:-.it~racfa que lo regañen; dos 

aspectos esenciales <¡ue podrían se; p~od~~16'c1~: .~ e~periencia personal en su 

propio hogar, lo curioso es que en la fra~e: El h~gar, ~espo~de: "me hace sentir 

bien", posiblemente tenga mucho que.ver con el h~ho de que no le gusta estar 

solo, lo cual lo hace regresar al mismo (demuestra- la importancia que le otorga 

a la familia). 

Su composición "Como Soy" expresa una pobre valoración de su propia 

persona en el momento mismo en que se atribuye caracterfsticas como: 

"Soy alegre, muy relajienlo, un 'poco enojó~, un poco inteligente, adicto a los 

deportes, comelón, no tan sentimental, muy inquieto, un poco creativo, un 

poco obediente". Dicha autov~lc;i:adón es co,;:.pleme~tada por la frase Amo " 

a la vida". Si bien se atribuye cará~terfstlcas aún no es capaz de visualizarlas 

completas, es decir, las tiene pero solo un "poco". 
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No ohslanle, la composición "El Sentido de Mi Vida" confirma que no 

existe en él, metas definidas porque no las manifiesta. 

Carlos dice: "Pues no sé que decir,·~º sé cuál será mi fotu;o, espero que 

sea bueno pero eso depende ele rnl, yo siempre he q.uerido ser ;~,c1~c1o' per~ 
puede ser que en unfuturono mu~•

0

lejano pueda s~rlo;i:;;iíli;ién ~é,q~e sin 

estudios no podré ser alguien importante, en fin". 

Dentro de sus grandes deseos se encuentran:.1) "E~t~;~{;~ ~i fa
0

irtii'ia ";y 
' . -. ' ' - ' . -- ' ,. -e:.: ~ f, . ; ' ·. • . ' ' . ' 

2) "Que me vuelva a aceptar mi familia ". Estos_á~helos po~ parte de Carlos 
' "· -:-.:.;-... -· ---

demuestran que tan importante es ser aceptado' y'q-~~r!do por su familia en este 

momento de su vida Puede asegurarse que denunda Una carencia de afecto, 

sobre todo si nos enfocamos a I~ fra~~/ú~~ madre "nunca dejaría un hijo" y 

lomando en cuentas~ dese~ció~ d~!"~~~~;::· 

Carlos finaliza relatando en la lámina 3 y 5 aspectos de su propia 

historia: 

L3 

"Es una niña que está recargada en la banca, tal vez esté triste porque sus 

papás la golpearon y la regañaron por no cumplir con sus deberes, o ser mal 

estudiante, y tal vez, piense que sus papás no la quieren". 

L5 

" Puede ser un chavo que sus padres lo hayan corrido de su casa por recibir 

varias quejas al dla de él, en la escuela y en la unidad donde vive y hayan 

decidido correrlo.de su casa, éste al sentirse solo se haya ido con sus amigo¿,' y 

tal vez se le olvidó por u.n rato su problema y empezó a echar relajo y pudo 

haber cometido un delito por travesuras sin intenciones de robar y haya sido 
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detenido y traído ni consejo tutelar, y ahora que no está con sus amigos se 

ncuerdn de su problema". 

En términos generales, In configuración subjetiva de Carlos tiene como 

única prioridad en este momento salir del C.D.V. para ser nceptndo 

nuevamente en su familia, dejando n un segundo lugar, intereses profesionales, 

laborales, etc., es decir, no existen en él proyectos de vida definidos, no 
', .. 

obstante, hnce mención n valores como la fon1ilia, la vida y In obediencia, por 

lo tanto, puede asegurarse el comportamiento de Carlos est.1 regido por un 

nivel de regulación moral. 

C4 

DAVID 

David tiene 17 años, estudio hasta 2do. grado de secundaria, 

ocupa el 2do. lúgar de cuatro hermanos con los que vive además de sus padres. 

Puede observarse en la mayor parte de sus frases incompletas una carencia 

de estima porque sus respuestas fueron lns siguienies: .. 

• No me gusta "estar solo" 

• No deseo "seguir siendo insociable" 

• La preocupación principal "es nunca estar sin alguien" 

• Estoy mejor "cuando me apoyan. etc." 

Existen en él respuestas mecánicas, por ejemplo: 

• Fracasare "nunca" 

• El matrimonio "me gusta" 
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• El hogar "bonito" 

• Mis amigos "se llevan bien conmigo" 

Deseo "superarme", y Mi-fut_uro "será estudiar y trabajar" son dos frases 

relevantes qu~ giran en tdrri~ a los proyectos de vida, sin embargo, no dice 

mucho con sus respuestas, ~aq~~~~~cÍ~ra cuales son las áreas de interés. 
. . . ">:-~:·. > < ·,. .~ • ' • ' ·~:· 

Curiosamente me llama, la 'atención la- frase: Yo~ en la que contestó "soy 

bueno" pues implica~n juicio de valor peró no lo determina, es decir, no 

especifica si "b~eno" én al~uná a~Íivid~d ó "b._;-eno" de bondad más se infiere 

que de bondad porque _lo réfiere más adelante~n otro instrumento. 

Es notorio que hasta este momento actúa·d_e manera inmediata al igual que 

otros chicos porque no concreta o define ningún área, ya sea laboral, familiar o 
.. ·.,. :.- "· 

profesional, lo que quiere decir que -hay una refle_xión pobre o escasa. 

En su composición "El Sentido d"I? Mi Vida" nuevamente hace mención a ser 

mejor, estudiar, trabajar, siendo opUn{lsta en su futuro cuando asegura que 

tiene que ser excelente o por lo menos -cada dfa mejor. 
. ' ;~~,, .. ,, . 

Denota un poco más de elabÓradÓn personal en esta composición. Existe 

mayor flexibilidad, nuevas altérn~ti~Js\~ando decide: "nunca escapar de los 

problemas sino enfrentarlos con tocio el valor del mundo, y no ser malo sino ser 

más bueno". Involucra otro juicio de valor: malo. 

En la composición "Como Soy" además de enfocar el ámbito profesional 

hacia la medicina, determina la cualidad "bueno" como derivado de bondad; 

se autodetermina como: Sentimental, tranquilo, no agresivo, irritable e inquieto. 

Comienza a involucrar más valores como: la sinceridad, el fraude, la 

amabilidad, etc. no sólo con sus padres y hermanos sino también con otros. 
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Por tocio lo .anterior se deriva que la flexibilidad, sin mencionar la 

conjugación de lo cognitivo con -lo afectivo se encuentran inmersos en su 

autovaloración. 

L, técnica de los 10 deseos encierra todos los aspectos ya mencionados. 

Sus respuestas en los Conílictos de Diálogos, además de ser escuetos son 

estereotipadas porque maneja la palabra deber, lo que quiere decir que ha 

perdido espontaneidad. 

A través de las diferentes láminas del TAT, David da pequeños indicios 

de la situación actual en la que vive. 

Ll.- " ... se imagina sacar adelante a sus padres .• .''. 

L2-" ... el estudiante piensa salir adelante ... ". 

L3.- " •.. tien~ ull-~robl~ma, tal .vez económico Ó familiar ... ". 

JA.- "~ .. ha sufrido ü~~cddellte ;or uno bala;;. quizás en un asalto ... ". 

LS.- Habla d~ ~~~~~~";y' lo'qu~, desea ser (referido en instrumentos 
·'·; 

anteriores) 
- . ' -

~ : ;. - . :_ :- ',: " '. 

Estas respuestas en Jt\ucho tienen que ver con su vida personal pues 

David se encuentra en el C.D.V. por. robo a la tienda de abarrotes donde 

trabajaba. 

Es notorio que David al inicio de sus instrumentos no habla por parte de 

él elaboración personal o era muy pobre, sin embargo a medida que fueron 

transcurriendo los instrumentos comenzó a involucrarse y a apropiarse cada 

vez más de la información que elaboraba dándole un sentido para si al hacer 

mención de juicios de valor como la sinceridad, el fraude o la amabilidad, asl 

mismo, se aprecia que en este momento de su vida le preocupa fuertemente 
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dejar clara la diferencia entre lo bueno y lo malo , es decir, juzga lo adecuado 

de la conducta propia, por ello es posible asegurar que su personalidad se 

encuentra regida por un nivel de regulación moral ya que dicha esfera aún no 

está del tocio complementada porque le falta esa base motivacional que es el 

aspecto afectivo; hay un reclamo y necesidad directa de afecto, por lo tanto, si 

no hay afecto principalmente por parle de sus padres quienes son 

significativos para él, es poco probable que él lo llegue a sentir por otros. 

es 
VTCTOR 

Desgraciadamente no se cu,enta, con datos generales ya que Victor no 

proporcionó más que su nombre por manlenérse en el anonimato, por eso se 

procedió directo al análisis de su información. 

A pesar de que Victor no terminó de llenar el instrumento de frases, sus 

respuestas son interesantes, porque: 

• En primera instancia Victor denota sufrimiento por el hecho de estar en el 

C.D.V, por ejemplo: 

• Mi mayor temor "es estar aquí" 

• No puedo "estar contento" 

• Sufro "mucho" 

Estas mismas frases las refería una y otra vez en conversaciones anteriores 

tratando de dejar, claro que no habla cometido la infracción por lo que ya 

deseaba irse a SU casa. 
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En otras de sus frases mientras tanto, sus respuestas fueron poco 

estructuradas (indicio de escueta elaboración), por ejemplo: 

• Fracasare 11 nuncn" 

• Mi futuro "será muy cambiado" 

• El matrimonio "es muy feliz" 

No obstante, se observa que para él es muy importante la esfera familiar 

al afirmar que se encuentra mejor cuando viene su familia; que la preocupación 

principal es de su familia o que el mayor problema es no ver a su familia. Pero 

los juicios de valor de Victor hacia ciertas esferas de su vida se vieron 

plasmados en las siguientes frases: 

• Yo "cambiaré mucho" 

• El hogar "es mejor que la calle" 

• El trabajo "es mejor que estar robando" 

• Odio "a nadie" 

• Mis amigos "me llevan en m~I. c¡¡mino" 

Nótese que Viciar p~~':! ert juego su reflexión, su elaboración personal y 

logra hacer. una ree~n~tr~~~ión;;~n~ v~loración, o en pocas palabras, un balance 

de los hechos que ~ttimamenteha e5tado vivenciando. 

Sin embargo, de las frases: Mi principal ambición y Mis aspiraciones, 

que tienen por objetivo dar a conocer sus metas, no contestó ninguna lo que 

sugiere no existen en él o simplemente no desea darlas a conocer. 

Aunque en su composición "El Sentido de Mi Vida" además de trabajar 

y estudiar, también refiere "ya no meterle a la droga" para cambiar su vida. 

Cabe señalar que menciona nuevamente a su familia. 
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En la composición "Como Soy" se corroboran contenidos ya 
. . . 

mencionados como eÍ e~tudio;: el trabajo y In familia, pero de si mismo no dice 

nada, por lo que. su ·valoración es totalmente pobre porque no es capaz de 

atribuirse caracte.rÍ~ticas. propias si no es a través de estas esferas. 

Y la '.'Técnica ·de· Jos 10 deseos" le sirvió a Víctor para pedir salir de 

C.D.V., estar c.on su familia, comer un caramelo, ver una pellcula y jugar foot 

ball. 

Estos son sólo algunos de los indicadores directos de Víctor. En cuanto a 

los indicadores indirectos se puede decir que el aspecto moral de Víctor aún se 

encuentra en proceso o no lo plantea mucho ya que no se percibieron valores en 

otras esferas que no fueran la familiar con quien tiene un mayor compromiso, 

asf mismo se observó que se mueve en un plano presente pues no se permite 

visualizar más allá de las circunstancias que esta vivenciando, siendo los juicios 

de valor principalmente, el concepto "mejor" y el concepto de "mal" cuando 

hace una reconsideración entre el hogar y la calle, el trabajo y robar; y en 

cuanto a los amigos. Las tendencias trascendentes fueron trabajar, estudiar y 

"no meterle a las drogas" para cambiar su vida sin profundizar más, no 

obstante, se percibe en Victor pérdida de interés y concentración para 

relacionarse con otros posible resultado de su consumo de drogas o depresión. 

Cabe aclarar que esto se infie~e 'a partir del contenido de los diferentes 

instrumentos y del con~cto que se ~vo con él. 
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C6 

FERNANDO 

Fernando es un chico de 16 años, su escolaridad es primaria y vive con 

sus padres y siete herma1ms> Es importante ~eñalar que al igual que el caso 

anterior tampoco se cu~ni~conmás dalas pre~iÓs por las mismas razones. 

Fernando se mueve priricipahl1~~te~eri ~I pl~no de "aquf y ahora", ya que 

en varias frases refie~~~ii~d~I ·c.ov}~:~~cjeO'l'~j'~: 

• Lnmento.,,eslar aquf'' 

• Mi mayor lemor ... es ir a la cor~eccicmal'~.-

• La preocupación principal "es no salir deaqur·~ 

Deseo "salir de aquf" 

• Yo "quiero salir de aquf" 

• Mi mayor problema "es estar nquf" 

• Me fastidia "es_lar ·aqtif" 

En el ámbito laboral no se percibe interés alguno, pues el trabajo le 

resulta cansado. 

Su mny.or' interés. lo enfoca hacia la familia, por ejemplo: 
': ·. ·,_ .· .'.";' . 

• No puedo "dejar de pensar' en mis. hermanos" 
' ' . . 

• Amo "a mi mamá" 
. . . . ' . 

• Mi mayor liempo.,,Jo dedico n mis padres". 

"La principal ambición" y "Quisiera ser" que de alguna forma encaminan o 

inducen a conocer las posibles metas es ser deportista (futbolista). 

Una de las frases que sobresale en su instrumento es In siguiente: 
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A menudo reflexiono sobre "los niños de la calle". Lo que hace 

considerar la idea que es importante para él pensar en las necesidades de otros 

aunque diífcilmenle se llegó a comprobar. 

En la composición "El Sentido de Mi Vida" además de referir salir del 

C.D.V., se encuentra un interés alrededor del trabajo, contrario al que manifestó 

en el instrumento ele las frases. Fernando dice: "Ponerme a trabajar muy duro 

y tener un ejemplo para mis hijos más adelante". 

De "La Técnica ele los 10 deseos" sobresalen: 

• "Mi deseo es tener un carro" 

• "Mi deseo es tener dinero" 

• "Mi deseo es seguir ayudándole a mi mamá" 

• "Mi deseo es que tenga buena salud" 

• "Mi deseo es ser futbolista". 

Es justamente en este instrumento donde Fernando no pierde la oportunidad 

de expresar nuevos valores materiales y de salud, lo.cual habla principalmente 

de su reflexión, y sus procesos valoralivos, pero ~I irnl~-mo tiempo está 

hablando de su capacidad para estructurar su campo de acción ya que se ofrece 

nuevas alternativas a si mismo. 

En el Conflicto de Diálogos, las respuestas de Fernando no ofrecen muchas 

.opciones al respecto, per~ trata · d~ resolverlos. ~in mayor complicación: 

simplemente reafirmando .h1 opinión de alguna de.las parles, por ejemplo: 1) 

"si, es mejor que secase"; 2) "sr,'es mejor que se lo diga a su mamá"; 3) "sf, es 

mejor que se lo c~menle a su esposa ",etc. 

El relato que maneja en la composición "Como Soy" es muy escaso en cuanto 

a las caracterfstlcas que se atribuye: juguetón, bromista, atento y dormilón 
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muestra que la valoración que tienede sí mismo es pobre porque no expresa 

emociones o sentimiento alguno.sólo caracterfsticas. 

Del TAT al igual que otros chicos, .Fernando ve en la lámina en blanco la 

oportunidad de exponer su ¿ituacióri. 

La lámina contiene lo siguiente: 

" Es un niño que teniendo su puesto para trabajar honradamente lo jalan 

sus amigos al vicio, después lo enseñan hacer otras cosas más penadas por la 

ley como robar o lesionar''. Atribuye sus actos a la decisión de otros dejando de 

lado con esto su propia opinión. 

Hasta aquf la información recabada en los instrumentos. Ahora bien, 

haciendo un análisis a grandes rasgos se puede agregar que Fernando es un 

chico con juicios de valor que le permiten regular su comportamiento, es cierto 

que no manifiesta muchos,. a decir únicamente la honradez siendo su 

preocupación principal salir .: de · C.D.V. como lo muestran sus frases 

incompletas, pero también e~ cÍ~rto que no queda exclusivamente en "el aqui y 

el ahora", sino que es capaz de plantearse alternativas como ser 

futbolista,trabajar para ser un ejemplo a los hijos y hasta pensar en niños de la 

calle, es decir, proyecta su persona en relación a otros, permitiéndose asf fijarse 

tendencias futuras que le sirvan de bases motivacionales para que surja un 

cambio en su personalidad. 

C7 

MIGUEL 

Miguel tiene 16 años, es casado, vive con sus padres y 3 hermanos, y su 

grado de escolaridad es tercero de secundaria. 



76 

Lo que expone Miguel en sus frases, a grandes rasgos es salir del C.D.V; 

como mayor .. prioridad·· ver ·:y estar con su familia; el dinero como la 

preocupación y ~m.blción .'principal; c~mo mayor temor estar solo; y sus 
- ·, .. "•.'• - ' . 

aspiraciones sdn s4?r'á1gui«i?ri en la vida. 
. . _, - ·-<: -~· -~ ... ;: '> ' 

En la :"'ccí·iTI~6,~~~ión "Como Soy" aunque no dice características 

propiamente d~ él;'~u discurso es interesante por la carga motivacional que gira 

en torno al dis¿u~~~. 

Textualmente dice: " He aprendido a valorar más a mi familia, antes 
. . ·~-- . 

sabia valorarla, pero más ahora porque yo me siento mal de estar aquf ... he 

valorado mi t~~ba}~; a cada uno de mis familiares porque me he dado cuenta tal 
. . 

vez cieno toda la realidad, pero de algo si y esto que me ha venido pasando, tal 

vez son los golpes de la vida y esto aquf pienso que por algo me puso Dios en 

esto para saber valorarme más a mí mismo. No lo culpo a él" (se refiere a 

Dios). Aunque aparentemente no menciona características significativas de él, 

al final del discurso expresa una valoración de su propia persona que logra 

elaborar a partir de la reflexión, y valoración - como él mismo lo refiere

durante su estancia en el CD.V .. 

El sentido de la vida de Miguel es básicamente ser comerciante como lo 

es su padre. 

La Técnica de "Los 10 deseos" corrobora elementos de otros 

instrumentos como: estar con la familia, superarse, ser comerciante, salir del 

CD.V. y el más importante porque incluye juicios de valor es el décimo que 

dice: 
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"Quisiera yo ser como antes, trabajar y estudiar y estar con todas mis 

amistades". 

Respecto a la pelfcula, las respuestas de Miguel aunque concretas daban 

indicios de sus propios intereses. por ejemplo: 

Respuesta No l. -Tener mucho dinero y superarse 

Respuesta No 4.- Seguir adelante para sobresalir. 

Lo mismo sucedió con las láminas del TAT, repite una y otra vez su 

deseo por superarse y salir adelante, inmerso en el relato de la historia. La 

lámina 5 se transcribirá textualmente porque relata parte de su vida. 

L5 " Cuando yo era chico pensaba ser alguien en la vida, ser un 

maestro o un doctor como mi tlo, o ser como mi papá ser dueño de camicerfas, 

de un pequeño rancho, salir adelante, y como fui creciendo me fui metiendo 

otras ideas, en agarrar las drogas". 

Efectivamente en esta última l.tmina Miguel relata muchos dalos que 

proporcionó durante la entrevista. El padre de Miguel es dueño de una 

pequeña cadena de carnicerías y él se encargaba de alguna, pero utilizaba el 

dinero para comprar drogas, de hecho su infracción es por robo en el D.F 

cuando venia a visitar a sus primos ya que él radica en Querétaro. 

Por lo que se puede apreciar Miguel rige su comportamiento en un nivel 

de regulación moral ya que sus co11tenidos valorativos los expresa de forma 

personalizada, y tiene muy fija su tendencia futura (ser comerciante como el 

padre), pero el consumo de drogas es una limilante que tiene que superar para 

llevarla a cabo, esto se puede corroborar con el décimo deseo donde él 

preferiría ser como antes, trabajar y estudiar. No se puede afirmar que la meta 
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llegue a ser base motivacional que le imprima sentido a la vida de Miguel para 

que logre superarse como él lo dice, pero lo que sí se puede asegurar es que 

durante el proceso Miguel se brindó la oportunidad de contemplar aspectos de 

situaciones anteriores en relación a los que giran alrededor de la situación 

actual. 

CB 

ALDO 

Aldo es un chico que vive con su madre y 2 hermanos más. Su motivo de 

ingreso al C.D.V. fue 'robo a 111ar{o armada, hasta antes de su. ingreso trabajaba 

de mesero en un restaurante. 

Analizando las frases de Aldo no se encuentran juicios de. valor o son muy 

pobres; en muchas de sus frases su prioridad es la situación que está viviendo, 

por ejemplo: 

• El matrimonio "no creo en el matrimonio" 

• El trabajo "es lo primero" 

• El hogar "dulce hogar" 

• Mis amigos "no lo saben" 

• Mi futuro "es impredecible" 

El resto de las frases solo expresa su sentir de tristeza y soledad por el hecho 

de estar en el C.D.V., y su gran deseo por salir del mismo. 
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La composición "Como Soy" maneja un estado personal: la tranquilidad y 

gusto por las motos y su novia. Tampoco existe en él un sentido estable en su 

vida; 

Su composición dice: "Pues qué puedo decir de mi vida, no es interesante, 

mi vida es un d-e~astre,, prir~~ro sali.r de aquí, después volver a trabajar y 

continuar estudiando, salÍ~' ad~lante, continuar con mi vida y no volver a caer 

aqui". 

La Técnica de "Los 10 deseos" sirvió para reafirmar aspectos referidos 

anteriormente, como: salir del C.D.V., trabajar, estudiar, ir a bailes, manejar 

molos, ele. 

Las respuestas de Aldo en el conflicto de diálogos_ no ofrecen ·solución 

alguna a los mismos, por ejemplo opina: 

"No creo que es conveniente apresurarse a las cosas, tomar _todo con calma y 

que sea lo que Dios quiera" 

"Que se hiciera unos análisis clínicos y esperar el resultado· para ver qué 

pasa". 

Y por último el TAT reíleja aspectos de su vid~; por ejemplo: 

1..3.- "Es un chico que le gustan' los ~aÍl~s ~:'.~,s~ p;;~ta bien con su familia". Su 

discurso no tiene nada que ver con la image'~ d~ la· lámina pero si con aspectos 

de su vida porque ya los h~bia c~'rri~nb't<l<>' ~~;ocasiones anteriores. 

IA.- "Es una señor~ _que quiere mucho a su hijo, él quiere mucho a su 

madre, él sabe que está en las buenas y en las malas" 

.E:S'f'_/l ']"1Et3I~(; t·~ro SALl1, 
DEL.A I~IBLiíOTEf>~ 
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Y LS.- "Es un chico que piensa que su vida no tiene sentido ya para él, pero 

él está e<1uivorndo, si le echara ganas y se esforiara más vería que no es así, que 

comparte sus senth~iento~·corl ICls delltás que·nCI deJ~ a un lado as~ familia 
. ·- - . - -, : ... : ··; ' . ·- -.- '' --- .. -·- ~ - . . .. ,. - -- - - . . -

pon1ue ellCls lo apoya~ p~r~é1 ~() lb e~tie~cle q~~ nCI es' asi y piensa que cuando 

lo reprimen es ~~~a' iriol~~t~~I~ p~r<> '~s poi sll' bi~ri .. El cl;ico se llama David" - • ·~. '< .,; •r' , "'O' · ,-"· • ' t .. ., . , , , • '- ' ' 

(nunca menciono qi.ie~es David iu'.ín cu anclo se le insistió); 

P~ede notarse .sobre, todo eri el discurso de esta lámina que Aldo conoce 

su situación pero.no se esíuerza mucho para resolverla. Por lo tanto la esfera 

moral es pob~e ya que los contenidos que respaldan sus vaforaciones y 

comportamientos los plantea de manera despersonalizada, con poca ~eílexión y 

con una expectativa de íuturo poco estructurada. 

C9 

MARCOS 

No se exponen datos generales porque· no se obtuvieron. debido. a la 

negativa para proporcionarlos por parte· de . Marcos, ~()· obstant~ las frases 

incompletas le sirviera~ par~ da/a c<>~oc~tpri~cipal~~nte su,temClr. de ir a la 

correccional, y a la vez, su anhelo po~ salir, del c:.o.v .. 

En cuanto a las frasesque,t~c~~ pllhtosde lás diversas esferas sociales, no se 

encontró gran valoriJ~ión ~l~~dedCl~.de ellas. ~or ej~mplo: 

• El trabaj() "~s fá~;,,.f 
• Mi principal alltbición "tener un carro" 

• El hogar "me gusta" 
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• Una madre "es lo mejor" 

• Mis amigos "son buen.a onda algunos". 

A pesar de. elh:i las r~sp~est~s que dio en las frases que a continuación se 

mencion~n son i~l~r~s~nte; .. 

, '.· ';, ;, <"' .·;~ .~ '. ~, .·:-
• Sufro "cuando me pegan'~ 

• Odio "qUe hiekrúen" 

Dichas frases reflejan el malestar de Marcos que está vivenciando en ese 

momento, se ven corroboradas en la composición "Como Soy" donde lejos de 

atribuir caracterfslicas a su . persona, básicamente utiliza el instrumento 

nuevamente para expresar su sentir. El discurso se . transcribirá 

textualmente: "Yo me siento inquieto, soy buena onda pero cuand~-¡;,·e. hacen 
- . . ,-_.", .. ,·,.:-_:;.· . .i-;-. -.... -'-. 

enojar, me enojo, me gusta jugar y cuando me andan mote5le ~;·111°'teste me 

enojo y llego a los extremos de golpes, como aqul ~on m~y:~¿~dosa los 

nuevos los quieren agarrar, de su barc~pero uno lesd~--~,-~~¡¿~.·~r~~i ~stán 
chinge, chinge y chinge pues ll~ga el momento eri q~e~~tali~'y'~~f~~~~~' ~r~ 

~. . .. -- , - . ·-.. '_,. ·=::: : ·,·' -

soy buena onda por la buena".(sic) 
'· ' : .-, ·-: 

- ,' _,· .. ·' . ; .. ··· 

"El Sentido .de Mi Vida" y "ta Técnica de. los )O deseos" son dos 

instrumentos que se complementan en cua.nto ·.a contehi<io' <se refiere. Los 

aspectos relevantes son: estar con la familiá, trabajar, estudiar y seguir 

aprendiendo de la vida. 

Tomando en cuenta el contenido que· Marcos nos permite conocer a 

través de sus diferentes instrumentos se puede decir que la esfera moral no 

hace jamás acto de presencia en su sistema regulador porque sus respuestas son 

sin juicios valorativos y con poco carácter reflexivo,es decir, no muestra muchas 

alternativas entre las cuales pueda seleccionar y estimar, más que eso se 
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concreta en exponer sucesos de tristeza y agresividad, sin embargo, no podría 

asegurarse que dicha esfera no existe.en su configuración subjetiva puesto que 

los datos por desgracia no pudieron sér éorriplementados en un plano más real, 

como es el contexto del menor, así como-tampoco se pudieron obtener mayores 

dalos de entrevista por lo qu~ se infiere:que su escaso contenido y las metas 

poco estructuradas se ¡lebt!. a·-suif~Úa de_ concentración, resultado de su 

desesperación por salir:'Cte C.Ó.V. , ya que una y otra vez lo comentó. Pese a 
,._ . >'I ." . . , 

todo ello es importallte''seÍi~lar qúe Marcos desea seguir "aprendiendo de la 

vida". 

CJO 

NON MAN 

Debido a que Norman no mostró mucho interés por cooperar fue imposible 

obtener más. datos que su nom_bre Y: edad para complementar sus 

instrumentos (obsérvese su resistencia en la antepenúltima frase). Entre sus 

frases sobresalen las siguient~s: 

• Lamento "estar aqul" 

• Mi mayor temor "morir" 

• No puedo "dormir" 

• Fracasaré "si sigo en estos pasos" 

• Mi futuro "será mejor'~ 

• El matrimonio "será el mejor" 

• El trabajo "es cansado" 

• La preocupación principal" es cuando no veo a mi familia" 

• Mi principal ambición "es estudiar mucho y ser mejor" 

• Quisiera ser "libre" 
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• Mis aspiraciones son "las más buenas" 

• A menudo reflexiono sobre "lo que hago" 

• Mi mayor tiempo lo dedico a "ser feliz" 

• El hogar "es mejor que la calle" 

• Los hijos "son diferentes" 

• Me fastidia "hacer esto" 

• Odio "algunos custodios" 

• Mis amigos "son culeros". 

La información que revela Norman es significativa sobre lodo si lomamos en 

cuenta que además de mostrar su anhelo por salir del C.D.V. y estar. con su 

familia, de igual manera, manifiesta reflexión y concientización de la situación 

que está viviendo cuando habla de su posible fracaso, de sus aspiraciones o del 

hogar, y aunque no denota mayor valoración por el matrimonio, el tfabajo'.o los 

amigos sus respuestas a los mismos son también producto· de· esa: misma 

reflexión. 

Aún cuando en la composición "El Sentido de Mi Vida", Norman tiene 

varios propósitos maneja C:omo el senti~lo de su vid.a: .trabajar y ayudar a sus 

hermanos y madre. El ~~1~fa!dic~: •• 

"Yo vivo para salir con vá~ias cha~as, jugar rn~choYfut bol/yo pienso 

recapacitarmey ya ri<>:·~e~}~cr~/q~i~I"~ ~stu,~ia{y·c~itlbi'ar~npoco m.i vida, 

pero el sentido no ~s es~: si~o q~ier~ !~abajar y "áyudar a ...;is h~rmanos y a mi 

mamá". ;:_ ,'.··'~:,·~· .. -, ~-~:.·; ,;_-~·. ',·•. 

·.:':,;'.~<e, ~.~~. ~·:, ;~ -~C: ~··,,• .-~· 

Esta composición 'se ~é cl~~a~ent~ complemeri~d~ ~~n':La Técnica de los 10 

deseos" y la composi~iÓ~"ComoS<Jy" dond~·Norman ~~cribé: 

• "Trabajar 
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• Estudiar 

• Tener una casa propia 

• Vivir con toda mi familia 

• Casarme 

• Tener muchos hijos 

• Ser feliz 

• Tener mucho dinero 

• Muchas chavas 

• Morir contento" 

"Como Soy" 

"Yo soy muy tranquilo, muy sentimental, y me gustu mucho jugar ful bol con 

mis hermanos, me gu~ta co'nvivir con toda la gente, y me gusta un poco la 

droga, pienso cambiar eso pero por lo mientras estoy aquf". 

En much.o su co.ntenido demuestra que Norman cuenta con varios 

proyectos pero so11 poco estructuradas sus expectativas a futuro. No hay 

intenciones profesionales, como tampoco un elevado nivel de elaboración de su 

persona, posiciones morales poco desarrolladas al anteponer resistencia en los 

diversos discursos, lo que no permitió apreciar juicios de valor en los mismos. 

Esto quiere decir que Norman tiene motivaciones en su vida pero le falta 

apropiarse de ellas, y poner en práctica más el aspecto cognitivo que el afectivo. 

Es importante señalar que no fue posible aplicar todos los instrumentos a 

los chicos debido a la gran fluctuación que se presentó de ahl que en algunos 

casos se administraron . 3 o más de estos, sin embargo, las frases, las 

composiciones y la técnica de los 10 deseos brindaron principalmente la 
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oportunidad de conocer la personalidad del menor a grandes rasgos y por 

supuesto, dieron a conocer la manifestación de juicios de valor. No obstante, 

donde reflejaron su verdadero pe~sar y sentir alrededor de la moral es en el 

conflicto de diálogos o en el Test ele Apercepción Temática, para ser más 

precisa en la lámina en bl~ní:o donde la may6r1a:de.Íos menores vieron la 

oportunidad de. expr?sa~ s~ propia.· hisloriil~·;Í~ ~~~(~~;roboró. muchos de los 

datos encontrados eri'ia ~~tr~vi~t.; ~·:~~-~¡¿~~t~nid~'c!'~ los ¡;¡~t~umentos. 
·~ ,,.. : . < ·.\ -, 'r.' ,._<,.~.~ ,.,_ , . ~,,., :<'> :~A i': .>~·~ 
~--:·~:>·· ~:-:•:~:.,'•e , .. :.~:>,-} : ~::_~f::::.; C~\'> ;;:;"~:~:-< • ····,',,('-' .• C 

·'~"·~:;"::·~D~~J~f ~it~f KW;t;@z~:,~::::::·".::;::: 
oportunidad de verlay)q1~lenes I~ hicie-r~n respondieron de manera concreta y 

superficiál, es ~t~f~;~~F'~;c>r\'ci~r~n en la temática, a pesar de ello, no fue una 

limilante para 11'e~~~-~ -~~bo el objetivo principal. 

Se habrá notado también que los dalos generales que se obtuvieron en la 

entrevista result."tron escuetos y en ocasiones ni siquiera fueron expuestos, la 

razón se debió a la gran resistencia que anteponen los menores infractores por 

el miedo por perder el anonimato. 

Ahora bien, en términos generales explicaré bajo qué condiciones fueron 

clasificados los casos, como también las caracterlsticas que comparten entre si. 

Entre los menores se encontraron diferentes personalidades, y por ende, 

distintas formas ele apropiarse y manifestar sus juicios de valor. Asl pues se 

encontraron menores con un nivel de autorregulación moral debido a que 

manifestaron: mayor flexibilidad, mayor autovaloración, elaboración , mayor 

número de juicios de valor, mayor involucramiento afectivo, y aunque se 

mueven en un plano inmediato, exislen en ellos melas fijas. Su discurso se 

caracteriza por posiciones morales personalizadas. 



116 

El segundo grupo, está conformado por menores que expresan sus 

contenidos pero n'o son tan altos como los anteriores, hay en ellos menor 

flexibilidad, el .contenido es menos elaborado, y aunque hay reflexión sus 

expectativas a futuro aún. no están bien definidas, por tanto su comportamiento 

está regido por un nivel de regulación moral. 

Y el tercer grupo mientras tanto, lo integran menores que en sus 

discursos expresan contenidos morales pobres, poco mediatizados por juicios, 

pobre reflexión, escuela autovaloración, en breves palabras, contenidos 

despersonalizados con tendencias futuras no definidas. Es asf como la esfera 

moral no se expresa de acuerdo a sus indicadores en su sistema regulador, lo 

que no quiere decir que no existe en su configuración subjetiva. 

Es importante mencionar que las categorfas de regulación o 

autorregulación moral se manejaron porque no existe lo "moralmente bueno" o 

lo "moralmente malo", asf como tampoco persona alguna sin j';lici()S de valor 

pues son imprescindibles para relacionarse con los d_emás'.: (d·e;~hf' la razón de 

ser catalogados como "sujetos " pertenecientes a .. i'.i~~ '5C>~iE!'dad ,lo:~~al dista 
.. '··. ''.:.:::..::;~'.:).J. . ..-" - ·'· ;·"·. 

mucho de serlo en el plano individm1I). l:" ,. ,• . . :~:. "/<.·-.- -:,;; ,·'..:::::·· 
- -· ~~: 

. i ·~ .' _._., ·. 

De tal manera se logró encontrar enté~Ítli~o~ ie~~~al~s' que la moral del 

menor infractor gira en torno a juicios d~ \,¿l~~~~-~Í~Í~~~~;~¡ ~~~atizar cuestiones 

individuales más que convencionales .. : '_tale~- céi'rn~: honestidad, amabilidad, 

comprensión, obediencia; sinceridad, ain'is~ct;' l~altiid, etc., es decir, principios 

respecto. a los cuales sienten un fuerte compromiso de "conciencia" y que 

contrastan con anlivalores, o mejor dicho con valores negativos (entendidos 

como aquellos que se oponen al valor "concreto" por ejemplo maldad

bondad), con la finalidad de juzgar lo "adecuado" de la conducta propia o 

ajena, lle'gando a descartar valores universales como el respeto a los simbolos 

patrios, la preservación del medio ambiente o los derechos humanos; asi 
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mismo se encontró también que a mayor nivel escolar mayor manifestación de 

juicios morales en los relatos; todos se mueven bajo un plano de acción 

inmediata ("aqul y ahora")- su anhelo por salir del C.D.V.-; manifiestan una 

gran necesidad de afecto por parle de la familia; la mayorla provienen de 

familias provincianas que son compuestas o desintegradas; y casi todos 

consumen algún tipo de droga aunque no. lo expresen. Es fundamental 

remarcar que el análisis es el resultado. de la información recabada de los 

instrumentos por lo que la investigación alude al tipo de etnografía temática 

dentro de un grupo cerrado en un tiempo "relámpago" (aspectos propios de la 

investigación etnográfica). 



CONCLUSIONES 

Es indudable que México est.'l atravesando por una etapa de cambio no sólo 

de índole económico, político, social, cultural, sino t.~mbién moral, lo cual 

repercute en el psiquismo humano. El !'hock cultural que se. da en el momento 

mismo en que ocurre el fenómeno migratorio rural-urbano. donde los esquemas 

culturales no corresponden se ha ido agudizando día adía y el sistema capitalista 

por el cual se encuentra regido nuestro pafs ha· ido ganando terreno 

envolviéndonos poco a poco al grado de adopt.,r una mente consumista, dejando 

de lado valores, tradiciones, costumbres y hábitos. Actualmente, basta con formar 

parle de esta sociedad para que sea casi imposible dejar de movernos dentro de un 

plano de carácter completamente competitivo en todos los sentidos: comida, 

trabajo, educación, vivienda, etc. donde no existen las mismas oportunidades para 

todos debido a la compleja sobrepoblación que se está viviendo. Esta sE!rie de 

transformaciones están conduciendo a formas cambiantes de vida social.y. de 

personalidad; un claro ejemplo de ello son los menores infractores como grupo . ~.;. " 

social peculiar que se ve fuertemente afectados por esta situació_n ,'ya,_qll~ al 

cometer la infracción sin lugar a dudas adopta una actitud de desho~e~tid~d'.pa~~ 
con la sociedad, pero al mismo tiempCJ podrfa adoptar ante su familia ~ná:' ~ctltud 
leal justamente por eso en la investigación que se realizó con ellos se·p~~t~~~ió · 
analizar los juicios de valor como una expresión subjetiva de' la ·~~~~í.:,·~e~o 
hubiera sido •1bsurdo hablar de moral sin antes habernos remont~di:;~l~;i{()"~~~tO; 
histórico-cultural propio de la época que se vive, lo que pe~~lttÓ'~ütrbbéi~~r 

: ·; .-.-,>,;">· . .;,.:··---,·-·;. 

algunos patrones de conducta manifestados anteriormente, daré~' c~~i:;,, los 
•, .. ·,;;.'-i.· ... 

diferentes tipos de familia que mencionan Huerta y Velasco (1995); Tocave~ (1976) 
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y Powell (1985) a excepción de la familia hipermotiva pues en su mayoría, sino es 

que lodos, carecen de afecto - aspecto crucial para su desarrollo llloral- pues los 

menores pertenecen a familias extensas o desintegradas. También se confirmó el 

consumo de drogas entre los menores como otro factor soéial que est.i inddiendo 

para cometer la infracción. 

Por otro lado, se llegaron a percibir a lo largo del proceso algunas de las 

características qu<> Marchiori (1982) manl'ja dentro del perfil psicolÓgico del menor 

infractor, por ejemplo: poca tolerancia a la frustración, rechazo a la· autoridad, 

negatividad, reservas en sus relaciones personales, conduelas agresivas, lenguaje 

lentificado, etc. 

Cierto es que existen infinidad cf~ asp~tos en el entorno social del menor 

<¡ue inrluyen en su comporta.mi~~to,;como ya se dijo, la -fami.lia; el medio 

socioeconómico, la escuela, el medio laboral, las "compañías", los medios de 

comunicación, entre otros, pero también es cierto que existen aspectos intrínsecos 

que influyen como sus propias motivaciones, melas u objetivos que le dan sentido 

a la vida, lo que quiere decir, que el medio social influye más no determina. Así 

entonces puedo asegurar que pobreza no necesariamente implica delincuencia 

prueba de ello son los diferentes niveles de regulación moral que se manifestaron 

en la investigación. 

De est.-i manera se encontraron por ejemplo tantas personalidades como 

Becker ( Gómez, 1991) clasificó tipos de conducta, pero principalmente la desviada 

- aquella que no sólo desobedece'hi norma social sino que es percibida como 

infractora - siendo el objetivo de la misma el beneficio personal; por lo que si 

lomamos en cuenta que .para ·lograr la armoniosa inserción a la sociedad es 

necesario que el individuó adopte las reglas convencionales que se delinean en la 
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estructura cultural,- es un hecho que todos los menores se encuen_tran fuera del 

esquema de valore~, social y lcgahncnte establecidos, _sin embarg~, no;~~ puede 

decir lo mismo del ~squema de valores individual, ya que merior~s dé- I~ ,pobla~ión 
' . -: ' . -... ,' ~.'." . '.· : !._ '},. , . ' . . 

expresaron valores civicos como honestidad, amabilidad,')'.'cómprénsión, 

obediencia, sinccrida, amistad, leatad, cte.,', llegando con ell~- á-manffesiar ,niveles 

de autorrcgulación moral, lti~go entonces, la p~eg~nta sería ¿Có~b es posible que 

cuenten con este nivel, siendo que no pudieron ser capaces de autorregular su 

comportamiento y cometer la infracción?, la respuesta es la siguiente: son chicos 

que argumentaron bien sus discursos, que se plantearon expectativas a futuro, y 

que al tiempo que reflexionaron, analizaron y criticaron su situación; llegaron a 

reconocer muchas de sus faltas; recuérdese que cualquier acto que se realiza tiene 

una lógica para quien lo expresa. De manera tal que ser menor infractor podrfa 

expresar una conducta antisocial, pero no una conducta desviada para él. Por eso 

al evaluar el pensamiento y desarrollo moral no puede considerarse 

exclusivamente la congruencia entre la conducta del individuo y la norma social 

estableeida sino investigando como a5pecto de gran importancia las causas que 

determinaron el comportamiento, pues los determinantes psicológicos son más 

complejos pero también más "ricos" que cualquier conducta concreta. 

El lema "Moral" como lo hemos venido viendo a lo largo del trabajo 

siempre implicará muchos cuestionamientos al respecto, por ser un tema 

propiamente subjetivo en el que se ponen en juego múltiples juicios de valor. De 

ahí que sea polémico y debatido no sólo por filósofos sino también por psicólogos, 

y que constantemente se tropiece con la dificultad para delimitarlo, no obstante, en 

los diferentes esquemas que se revisaron aún cuando difieren en detalles, todos 

ellos se caracterizan por establecer el desarrollo moral como una serie de bases 

consecutivas que comienzan con lo heterónomo y se orientan hacia lo autónomo. 
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El Enfoque Etnográfico no fue ·la excepción al considerar a la moral, y en 

particular los juicios de valor no como un objeto meramente.efe imitación; ~i. por.el 

contrario objeto de fuerzas. internas, sino más bien un :medi?. ,actÍvo. de 

autoeducación y autotransformación de la personalidad. Por táf'h¡;:hc; no existe 

una dimensión única de moral de modo que es imposible ~sii~~;~~·í~~;per~onas 
categorías muy bien definidas de lo "moralmente bueno". o.~ ,;n;c;~ál;nen,te malo", 

de ahf que en el análisis se mnnejnr?n los niveles de rég~laciÓn 'y.~Ü:t~rregulnción 
moral como categorías qüe sugiere~ In forma en que lo aplica~ a's~~·vidns pues 

desde mi punto de vista no existe una sola persona que carezca de juicios de valor 

y mucho menos de moral ya que en gran medida la conducta 'moral es especifica 

de la situación en particular .. 

' .::·":....::-.. " . . 

Así, la moral y en especial los juicios de val~r-son ~it';roceso,cognoscitivo y 

afectivo que se expresa en forma individualiz~cfa}ct~~d~, I~ cuestión no 

necesariamente es esperar una sanción exterior, por ejemplo' legal, sino interior en 

términos de satisfacción con el fin de contribuir_ a la.utilldad social. Porque una 

conciencia moral sirve en especial a cada -persona y en conjunto al 

funcionamiento del sistema social. 

Ahora bien, sin llegar a poner en téla , de juicio el valor en sí de los 

principios morales comúnmente admitid;s, ya q~~·,a ellos se debe en gran parte 

los progresos tanto en la ~ullura comó ek la civiliz~ciÓn, la sociedad esta teniendo 
:... ,'l," 

serias dificultades para adaptarse al momento histórico- cultural, el punto aquf no 

es que la moral -cuya tarea es precisamente regular y orientar la vida cotidiana de 

' cada individuo~· no se adapte a esta sociedad sino que existen factores que lejos de 

fomentar que se lleve a cabo con eficacia la van devaluando como resultado de In 

crisis, y siendo In moral en primera inslúncia una cuestión histórica y en segunda 

un medio activo de autoeducación de la personalidad es primordial fortalecer los 
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agentes de educación informal, ,formal y no formal para que actúen de manera 

múltidisciplinaria y no fragmentada, dom!~ las medidas de orientación' vayan 

enfocadas básicamente hacia la· a,utovaloración con. el propósito .de que ·el ser 

humano descubra sus propias potencialidades encaminándolas hada un fin 

personal, y por ende social, p~incipalmente en la familia como agente fundarn~ntal 
. . - . 

en la vida del menor ya que es conla que mayor contacto tiene ya partir de la. cual 

estructura su propia manera de pensar, de sentir y de actuar. 
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Anexo No.1 

"FRASES INCOMPLETAS" 

1. Me gusta ........................................................................................ .. 
2. Lamento ........................................................................................... . 
3. Mi mayor temor .............................................................................. .. 
4. No puedo ....................................................................................... .. 
5. Sufro ................................................................................................ . 
6. Fracasare ...................................................................................... . 
7. Mi futuro ......................................................................................... .. 
8. El matrimonio .................................................................................. . 
9. Estoy mejor cuando ....................................................................... .. 
10. Algunas veces ............................................................................... .. 
11. La preocupación principal.. .......................................................... .. 
12. Deseo .............................................................................................. . 
13. Yo .................................................................................................... . 
14. Mi mayor problema es .................................................................... . 
15. El trabajo es ................................................................................... .. 
16.Amo ................................................................................................ .. 
17. Mi principal ambición ..................................................................... .. 
18. Quisiera ser ................................................................................... .. 
19. Me esfuerzo diariamente por ........................................................ .. 
20. Mis aspiraciones son ..................................................................... .. 
21. A menudo reflexiono sobre ............................................................ . 
22. Mi mayor tiempo lo dedico a ......................................................... .. 
23. Pienso que los demás ................................................................... .. 
24. El hogar .......................................................................................... .. 
25. Me fastidia. ...................................................................................... . 
26. Una madre ..................................................................... ; ............... .. 
27. Los hijos ......................................................................................... .. 
28. Mi mayor placer .............................................................................. . 
29. Odio ................................................................................................. . 
30. Cuando estoy solo ......................................................................... .. 
31. Mis amigos ..................................................................................... .. 
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Anexo No. 2 
NOJl.fllRE: 

Escribe· un relato titulado "COMO SOY" donde expreses una 
valoración' de· tu propia persona en cuanto a tus caraclerfsticas más 
significativas, .intereses; emociones, ele. Por tu colaboración gracias. 

"COMO SOY" 



Anexo No.3 
NOMBRE: 

Escribe un relato que tenga como titulo " EL SENTIDO DE MI VIDA" donde 
expreses todo lo que piensas y deseas con relación a tú vida futura. Por tú 
participación gracias. 

//EL SENTIDO DE MI VIDA " 



Anexo No. 4 

ESCRIBE 10 DESEOS 

1.- l'o Dc.•sc.•o. ________________ _ 

2.- }'o 0<.'SL'O·----------------

3.- }'Í:J DL'sL'o, _______________ _ 

4.- l'oDL'sc.•o, _______________ _ 

5.- lí1 Dc.•sc.•o, _______________ _ 

6.- }'o Dc.•sc.•o'------------------

7.- l'o DL'sl'o'-----------------

8.- }'o Dc.•sc.•o'-----------------

9.- Yo Dc.•sc.•o'-----------------

10.- Yo Dl'sL'O·---------------

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

'ºº 



Anexo No. 5 

"LOLO" 

Dolores Chimal mejor conocido como el_ " Lolo " habita junto con su 

madre y su hermana en un barrio de la ciudad de México.· Su vida de obrero -

no le era desagradable, no obstante, pretendía percibir: unmejor sueid.o. -Todo 

transcurría normalmente hasÍa qu~ ~~día es asaltado al salfr de da fábrica, 

permaneciendo inconsciente una _semana, y como conseÍ:uer,ici~, pi~rde su 

trabajo. A parlir de ahl su vida 'se _loma di.flcil, su madre en vista de su 

situación económica decide em.pei'i~r un ·reto{ ~ue' ~eses anteriores le hablan 

regalado sus hijos con motivo de su cumpleaños. Sin embargo, no logra obtener 

mucho dinero por el empeño ya que la prestamista le ofrece una cantidad 

pequeña en relación al valor total del rriismo ·y con una tasa de intereses 

altísima. Lolo al intentar recuperar el reloj termina asesinando a una anciana. 

Mientras tanto, la madre de Lolo se ocupaba de l_a hermana de este último pues 

se encontraba detenida a causa de un asalto que había cometido junto con su 

banda. En el momento en que la madre va a visitarla se suscita un 

enfrentamiento entre ellas, en donde la chica adopta una actitud agresiva y 

palabras ofensivas. 

En tanto, Lolo aterrado permite que acusen al hombre que lo habla 

protegido, lo que provoca la indignación del barrio, y lo golpean. Asl Lolo opta 

por irse con la ayuda de su novia, no sin antes haber cambiado sus tenis a otro 

chico (evidencia de su asesinato). La policla finalmente culmina el caso con la 

muerte de este chico al cual se le creyó culpable. 

f OI 



"LOLO" 

1.- ¿Al comienzo de la pellcula cuales crees que eran los proyectos de vida de 

Lolo? 

2.- ¿Qué piensas de la actitud de la señora que presta dinero? 

3.- ¿Cómo consideras la actitud de la hija hacia su madre en la escena de la 

visita? 

4.- ¿Qué opinas de la actitud de Lolo cuando decide recuperar el reloj de su 

madre? 

5.- ¿Tú, qué hubieras hecho para resolver la situación de Loto? 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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AncxoNo.6 

"CONFLICTO DE DIALOGOS" 

1) Juan: 

Me acabo de enterar que mi novia csh\ embarazada. Deseo tener a mi hijo 

pero no quiero casarme porque no estoy seguro de amarla y no se como funcionarfan las 

cosas. 

Ernesto: 

Juan, pienso c1uelo más importante en· este momento es tu hijo, si te casas 

con el tiempo vas a poder llegar a amarla y las cosas van hacer más fáciles de como se 

ven ahora. 

Tú que piensas: 

2) José: 

He descubierto que mi hermano est.'i consumiendo drogas. Me gustarla 

mucho ayudarlo; pienso que si se lo digo a mamá, entre los dos serla más fácil. 

Enrique: 

Con el apoyo de tú mamá podría ser más fácil ayudar a tu hermano, pero le 

causarías una pena al comentárselo. Quizás seria mejor si intentaras resolverlo solo. 

Tú que piensas: 
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3) Miguel: 

Ayer murió mi exnovia de SIDA, creo que yo también estoy infectado. Lo 

mejor es no comentárselo a mi esposa o de lo contrario me despreciará. 

Alejandro: 
': .. '.-. --- -- _.,_., .·· .'. . ·, :'-.: :··: ", .. _ ··:t·· ··:·--:·_·._.: ·'·:·-·· :·, 

Considemque el bienesta~ faÍniliar 'ls mu)' impcfrtante'. He, leido en libros que 

si existe protección es ~~~o ~robabl~'~oJt~gia~~ ·¡~,~~rl?j~ y·.:;;'~cll~ ~enos a los hijos. 
•' . ·· ... ' -- ' ',. :•· .-· .-... ' 

Tú que piensas: 

4) Jocl: 

Me proponen trabajar en una escuela para señoritas. No me agrada dar clases 

y mucho menos conozco.la materia, pero me ofrecen un buen sueldo y además tengo la 

oportunidad de conocer muchas chicas. 

Gabriel: 

Joel, pienso que la vocación es muy importante pues cuando uno logra 

interesarse por algo en la vida, es posible disfrutarla más . 

. Tú que piensas: 

... 



5) Toño: 

El dinero que di de gasto en casa se le cayó en la fiesta a Manuel, mi mejor 

amigo. Solo sé que él tiene mucho, pues le va bien en su nuevo negocio, y yo lo 

necesitaba para darles de comer a mi esposa y a mis hijos. Si le digo, tendré que 

devolvérselo. 

Javier: 

Creo que es afortunado el que se encuentra din~ro porque sirve para 

solventar muchas situaciones ·di~iciles; pero también ere() que es más afortunado aquel 

que es ho.riesto y aquel que ha' en,contrado: una búena ~mistad. Piensa eso para que veas. 

Tú que piensas: 
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GUIA PARA LA APLICAt.JL __ i DEL TAT ICSP 

por la~ Btrn.J~in 

ObJ1Ut'o 7 l'fatmaJau..-EI TA.T 1lno rara la e1plor11eldn de la prnoa1• 
llJ.ad d• Dillo. T •dultoa. Be Jo •mplea u Cllnlu p1lcold¡iu 1 111l11ul6lrlu, 
OrlnlaeldD TKado•al 7 ul•telda, lavutl1ael6D p1lcol6gin 7 •otrorold¡lu. 

1 

Coul1t• ea pre.e111rar ta forma 111ecal't'a l1111a ~O cuadro• leatAtleo1 para 
qa•, IHplr&•do11 •a 11101, tl 1:umloado rel•t• hhtorlu dt•mAtlca.1 eomphtas. 

r..a.d.&meato. - Bteue uuelalmoot1 en la p1leologla profunda. 
lilat.arhlJ. -El TAT ut& lal•araJo por 11 J&mlau (30 fl•uru T J en blaa· 
eo), ldcatltlcaJu en d dono eoa ua a4mero 1010, 7 ID º''°' u101 1dt.mh 

eoil lctrae cl&YH (V: \'Uonu. N: nlll.u. U: hotnLru. ?d: iuujr1e1). Da . 
H apllclD a n•la 1uJcto •folo hLll.•ln ::o ( IU ru1Jros r I" l!'lru1aa rn t..111.u 
La• IAmiaH a admialllrar H HIHdoaaa H'llliD 1e.ao 7 eJ1uJ Je lu 1ujetn 
lot bombrn IO lee adn•lnl•trD lu l'-01iuaa que llena Ja l,·tra H. o 11i11l. 

letra. A IH muJ•ru la• '1'" lln•aa la lelra. M a nlo¡:uua. A 101 Z1US01 
quo lla\•an la lalra V o nin¡:unll. A Ju Dl4M In 11u'" llt' •n la lelro N o 
1uaa, LH J4mluaw que lle\'DD da1 leuu lodleaa quo 1it\·c-11 eimulthaam• 
J•ara do• 1rupo11 V Ht rara \"&ronH 1 bombru; N 11: ''"ª alllu y lDUJC' 
V Nt para YaroaH 7 ulDa11 U Id: pera bombr11 7 muj1uu. 

ADMINISTRACION 

Tormu.-EI TAT putd• admlnhtrorto ea lonna ladhldual, autoadmlal1· 
lrada o colcetl•n (proyectando IH Hmlau). La lorma ladlwJdaal H la co• 
rrJnte 7 m•• coaflalJlc. La admlai•lraclda purda 11r bun a nteau. 

Ndmuo dt L&mJ.nu.-Pucdn aplicarte Ju :o l&mla111 Ju JO 6ltlm11, o aaa 
nlrcclda u allraero warlnlil1, tt¡da la edad o Upo dd eumlnadlJ (co.,aul• 
1aatlo o ao, ea todo o ea parle, Ju preferuclu del ozamludo). 

Ndmno da Mlloa-.-81 11 emplean m61 do -dlu liailau, H admlalltra una. 
mitad (l a 10 •. •'·> ID una 1c1ldn 7 Ju rnu1tantt1 (11 a :o) tD otu, coa 
un lr11or-.alo mlaltno dt un dlL Una anida ulLerlor H dtdJca a ueuc1ta 
(lntrrroaatorlo, uodaclda libre) ta relacldn coa ti maurl&l ruoaldo. 

Acomodadda.- El •uJcto 1e ln1tnJ1 ea una 1llla frnlt aJ uamlaador o ea 
In tlOelcida balJitual en la1 1rslont1 p1lcuaaaUUcu. 

'J'Juapo.- 81 detllca ro ¡ncral J hora a cacb 1ulda c!e 10 IAmlnu, El eon• 
tf'<ler o no mh dt 5 mlauto• r1r• ud& bhtorla depc.iuJe del erilerlo dal 
u: a minador. 
l'nparacJ6n y Jl&pport. -Conviene practicar una ••enhevhl• de lamllla.rl• 
nch1a" a fin de obhur ad a1160 conoclmlrnto del 1uj1to a e:ramlaar, Jo1rar 
un buen ual1cto prnlo y Hegurar I• eficacia de) eumoJ1 aju11'ndolo • Ju 
ranctuhllca• del esamluaJo. 

claro, no clej1r aJl•lnar 1u ptn11mieato Intimo al dar aiai:ún 1l1muto ~ 
1u1er1ocl•. 

• OomJanu.- La1 Ja1lrucefone1 a dar al uamlaado, tt6;ÚD Murray, tlgi: 
tb 11 JIO•lfol y 10 Hla Oul .. 

a.satro "- la pru.1b~ - Debe hAu11e un u1i1ho total y fiel d1 la eond1· 
del 1ujeto durante ol uamnt auotacldn com11leta 7 Htrral d• 101 rel• 
pa.un1, hetltllelnnH, pr•¡:uutu 7 toU1portau1l,nto del 1ujetu, 111 como 
tlen1¡101 empicado• y 101 com•11hrlo1 qu• el prurlo 1.11a1lnador lotrodurc&. 
re1l1tro pued1 hflcereo maouecrlto o reeurritado a ua t~qul1rato o 1rabD• 

El u1l1lro m•nu1crlto u el meno1 coatlictall. CU1odo la prueba 11 aat1 
minl•ln, la regl1tra 11 pr,,plo 11ujelo. 

S...st.tuv Cman\Ucrtt.o) de lo• relat.oa.-Be re¡:i1tra 1• hl1toria -"11 '' pre'" 
mudl1a.te als:uu thoiea do ucritura 1lmJ1llfludn- tal eou10 Ja tomunlrto 
1uj1C!lo, rup1t1111lo las 1•ronunclaclone1 o u101 endnoH, l1r1u1, etc. (ubr•) 
do f'•IOI UIOI puti. dlfcrcutiarloe).' 
Re.Utro del Ucmpo. - Se raid o el tlu1ro de lalclacldo d• caJa reh,fo • 
ll1m1•0 total Je narracldn Je cada hlalorla. • 

a.1t.tro da conducta. - r.a" mal'lfl'1hdnura uaduetalr1 (tic•, rila, dc,.l'o 
fumar, 1ubor1 cte.) '° re1i11ran l'nl ra 1·nrlnl~•l1, Lu rau1e1 H Indican 
dloute Jfaeu horbonlelC'1 roo volnr Je 3 11·¡:. raJ:i uoa. 

t'apel 4•1 Paleólo¡o. - Ea el procno d• Ja prueba 11 p1Jcdlo10 de\Jo moll•ar 
al njato una a.ctllud ocutul (no 1u¡::estlva) T herm6llca, pero eordla.1 e lii· R.eei1t.ro da W lnten1nc.lon111 d•I pslc6to10. -Se anotan rntrr corrhatn 
raruaJa en 1u1 ulalo•. Cuando 10 vea obligado a Jatcnealr, procurar!\ 1er el tusar que ocurran. 

1 
ANALISIS 

s. e:uunluan lu hlllorlDI en 1u formn y contonldo y la conclncta total del mlh o meno• n1lnucloea1. El Protot'olo dol equipo ca1tcll100 ut! preparr 

b~~~tr~o d~~~ot:,~" c::::i~~ ~l '!:j~:. •~L~~º¡n~i: ;:~d! :!'!fi~!::!lv;:'; ~:~: ¡1ora analbor din bl1torlu 1e¡:úo 1111 ttem• matrrlalu T formri.JH fUD· 
fup~ 0 tohlacfd,. d1 1•1 blllorlu, w¡lla dlven11 tablH do cate1orl11 mentales. 

INTERPRJ!TACION 

Be tducen 101 dcmomludoro• eomunu, Ju coon.100111 1 eola.cn qae ortleulou 
1 late¡rau Joa d11.ta1 1l1altlutlY01 h&tla.dn1 cia. 1uanlba.eloae1 coherertu 
y coa acatldo, Tal lahrpretaclda dol>e re1lliat10 romo 11 oa Jucar rJ1 hl•lo• 
ria.a lovootadu •• ttat•H d1 retato1 aeorca de Ja coodueta real del Hjoto, 
Ea la lnhrpretaclda deben u1ulue lu normu 1lguloatu1 (1) Cort0<1r 111 

1ujefo prevlamc:nle; (2) coalldernr I• fotlllidocJ d1 Ju bl1torlu; (3) cor 
derar Jo t'ttndah dui:char lo lncldutal • l1111peoUJeo; (t) eon1iderar 
cot1Julo1 dfftdmCeo.t: ootceodontt1 y eon1eeuent111 de. cada dator (S) eo111i 
ur Ja1 rtnirnaeicu d1 dato•J (8) eon1lderar Ju 411l1rnlaoáoau clfdrnko• 
tu 101 dato1. 

DIAGNOSTICO 

A Ja luz do lodo1 101 m11torlalc1 do) CHO quo u c!hpongn, 10 lohi:ran Ju 
,eauaJh:adoa11 obtcoldu en una formulacldu flaaJ que 10ft11J11 (a) 101 tac• 
torc• qao ugdn al TAT hnn laclJhlo a Jncldc:n tn el dttctnTol•Jmloato do la 
rcno11 alld•d tloJ o:umlnodo, como 011 lAmlllén (IJ) la lntarrclaeldo quo ¡:urtr• 

dan entre 11. Ea elerlo1 cuo1 •r rtmata en (e) una claaiflcacldo Urol61i 
(plleoldglca o 111ti1ulútrlH) dol 1ujeto. 
El tosto .. Interpreta " ta fu& do (a) lo• patrone1 lntnladtvldualu 1 !nt 
lncllvldualc11 (b) torfoe Joii dato1 lntratc111 IO laterpralDa a la lu1 de : 
tlato1 Jntrnlodlvlduahm 

lllBLIOTECA DE PSICOMETRIA , 
EDITORIAL PAIDOS 

BUENOS All\ES 

TESIS CON 
F.ÁLLA DE ORIGEN 
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PJU:m:ll.A W:SION: A.DldIN IBTll.ACION Dll LA9 L.UtIN AS MO 

FORMA 1'. (Pua aJol;sccnlcs y aJullos Je in1tli,scnri1 y cultun mC"Jiu). 
' .-.· 

"'Esrc es un [CU de lm;1glnación ~ue'c-, uO .M~éto:de 13 inrcligcncia. Le ''ºY a Ir mosuando :ilgun;a~ Jlmin::l.S, 
wu por vez, y usted dchf:ri componer una -hlsto~i:t_ ~rn c:u.1.1 una. que rcng:1 U mayor acción y el nuyor númc:ro de 
pcnonaju pasibles. Usrcd dirá quE es lo qUc. ha conJudc.fo .:1 los !u:chos que se ,·en en 13 figura, qué cst:i sucrdicodu 
en rse momen10, qu~ 1icntc'n y picns.:ao Jos personaje~- y Juego dlrl cómo rcrmima. l!xpresc sus pens:1micnrm a medida 
que \-aya.a apare<icndo en su menee. ¿ComprC:ndc1 -Dispone de 50 núnutos p:ua 13.S 10 Limln:u; puetlc dct.llcar, puc,, 
alscdcdor de S minutos a aub bistori.1. ·Aqul está la primera." 

FOR1'-fA B. (Par.a n1nos 1 1dultos de educación o inteligencia csc;1s.a1 )' p2r.i psicóticos). 

FORMA .A. 

FORMA B. 

"Ssra es una prutba que corubtc en con~ar cuencos. Aquf tengo algunas figuras que ,·oy a ir enseñándole. Quiero que 
me Invente un cuento p1•t 1 aula una. Usted me 1..fü:i qué N suctJiJo anrcs 1 qué está sucediendo ahou. r~plique qué 
sienten y picns:in los pcr~ 1:i11jcs 7 cómo u:rminarl, Puede invmcar el cuenco qtU" quiera. ¡Comprcndel Bul'no, cnron· 
ces, aqul time Ja pri01cn tigura. Tiene. 5 ·minutos par:1 el prirocr cur1110. \'eremos qué bic:n puede hacerlo." 

SEOt7NDA SESlON: ADMINISTRACION DD LAS LAMlllAS 11·:?0 

..El proccdimicnh> t¡uc vamos a seguir hoy es el mismo anterior. Sólo 1p1c csra vez rodrl _d:i~:~~c~J~' li~~e~·ii' SU;_ ~nui;i!_, _-, 
aaciún, Sus primer.as die; narruloncs fueron uccfontts, pero ~ linú1ó mucho a los hechos d_e;_fa: \·iJ~~: Ji~ria, ".Ah~ra: 
mct gu,tula ver qué ¡uu·Jc h:1cer cuando u~cnl d1:ja a un laJu Ja~ u·:1l1Joulcs c~ru~ucS y J~:'~_ .. ·,~ s!•. lm:ll;i~~-;,_¡ún. com~ ... -:-:: 
plru libertad, como en los rnhus, en los cuentos Je Judas o en lí\S aJesurlas. Aqul tiene .la rtt0:1era · unún.s.'.' <,.:- t " 

.... ,,,_· .. -:,.of';., ó.>;'~ ·~;' ; 

"" '·' · .. •·j·' 
!-''<;.:·.,;· 

., ,_ · .: ',- c<:~ .. 0.~.-~-~~{~?h:: )]~:::/·_' ,..,'-"·~~t:' 
''Hoy Je mostr:1ré algunas láminas n~s .• f.sr:i vrz será más fñcil f"~ª Uir_cc~-~·,.-¡,?.rrJUé. ~.s~ ·.·~~,~~a~:-s.~n.~~~uchO mcj~ie:s, 
más imrreuntrs. F.I otro día usted me concó.,~lgunos curnto~ muy· u_n.Jus;,'~.~Óra~:.~e~-~~(~r-~' .qué .in.~·c~~Íe·:_alguaos 
ouos. SI le es posible b!¡¡olos más cxcltanres. que la ultima ... ., como·fos sue1ios o· los cuentos de hadas/ Aqul tiene 
la primera Jáaúoa." . .'.- - .· . :: . :'.::~-·i .. ,.·<~.~\-, ·:,:.-.;·~:~·:.;;::)t('<;::~::):::;·;f;.t11~'.':._r,;;~·':~:.::~:\~-:.::-: .. ·.7: · ~·-

~; ·~.' ;~. ,\:-· -··'";:,~'.. "~\i:{~~-~t-/-' , .. , - ,'1 ~ \, 

UMINA 16 (en bl•nco). Y Y• , . :.::i{\~ · .:>). '~. }'~ 5) ,./ 
"'Vraruo:1 qué pueJc ver en r!ita t~~';'eai:'~~ bí~nc~::'1~~"i~1e'.,cJuc.:)i~hi~sc'.··en.~·J~a.·a_lgÓ·~:.cuD~~.f .. Jé~ri~.ir11do 'en de· 
talle.'' SI el suJ~to- no - responde~;__ ~I ~ c~min11Jor;·,, cxrr~sa; .;·.~~erre -~~s. ojos y ~Jgú~e-~e. nis~:.·. ~na .~·~1: 11uc el sujC'tu 
ba hecho wta descrit.ici6u completa: d~ su .. l~111.a:5la, a gres~: " ~'Ahora cuénteme una historia acerca de dlo .. 1 

TllRCilRA SllSION1 llNCUilSTA FINAL 

Uoa HZ annJiz.ad;lS las his1orfas se dectú:t un interrogatorio dcstinaJo :i aclarar Ju~ puntos ambiguo'i, lograr rl 
ajuste de los rel•tos del sujero a 13.S e:<lgenclas de la consigna (casos <le falta de claridad pcrceptual, nrbal o de 
signifkadonrs), inquirir la fuente de Ja historia, obtener inform;adón complementaria (fechas, 0001bres de persona· 
jcs, ell:.) y proponerle elija las l¡imin:LS, bisrorios '/ hErcies que miJ le agraden y más le d=graden. Además ,1. '' 

a\·erigwdón directa, ca algunos¡ aspectos puede cmplears~ la asociación libre, Parte de la cacursta puecle rrt1 1 

al rermin.ar nda rebto (Jndagaciónrinre+mitc.ntt.:l..Uo cora!oicnrL" en u03 sesión ulterior (Indagación fin:il). 

Tr,i(II(l .., 
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