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INTRODUCCION 

En años recientes se ha observado un notable ascenso de la 

delincuencia en nuestro pais. En los periódicos se dedica una plana 

para dar a conocer a la opinión pública innumerables actos antisociales 

y es de llamar la atención que son cometidos, en parte, por menores de 

edad. La criminalidad es cada vez más precoz, las edades de iniciación 

en el crimen tienen una tendencia a disminuir, de manera que cada vez 

tendremos delincuentes más jóvenes ( 96 ) . 

Los actos colectivos de violencia, los incendios, los asesina

tos, pero sobre todo los robos de coches, constituyen el contingente 

más habitual del incremento actual de la criminalidad infanta-juvenil 

(34 ) . 

Para lograr clarificar porqué algunos adolescentes cometen 

infracciones y otros no, es necesario investigar la historia personal, 

el desarrollo emocional y el medio social en el que ha crecido el sujeto, 

Para ello es conveniente conocer y comprender en su profundidad al ado

lescente infractor, como miembro de un grupo social, con sus particulari

dades psíquicas, con patrones de comportamiento cultural, influenciado 

por factores económicos y poli ticos ( 12 ) . 

La historia personal de estos adolescentes comienza con su 

nacimiento en un medio socia1 dominado por su bajo poder adquisitivo 

( 41 ) . Las familias de la clase baja están a merced del desempleo y 

de los sueldos insuficientes ( 45 ) , por lo que padres e hijos se ven 

obligados a buscar formas de contribuir al ingreso familiar. Así, muchos 



menores abandonan le escuela al estar cursando la educación básica 1 

pocos logran estudiar el nivel educativo medio. De esta forma los jóvenes 

se encuentran marginados no sólo del trabajo industrial y salarial, sino 

también de la escuela y de los servicios urbanos básicos ( 41). 

El ni\'el económico es un factor importante 1 ya que la necesidad 

de satisfactores puede hacer que muchos jóvenes, al toparse con limitacio

nes para obtenerlos por vias legitimas, y recibiendo una intensa frustra

ción, tengan que conseguirlos por medios que quedan fuera de la ley 

( 96 ). 

El fenómeno del urbanismo es de sumo interés en el estudio 

de las conductas antisociales, ya que las grandes concentraciones ciudada-

nas son campo propicio a l& formación de delincuentes; actualmente más 

de la mitad de la población vive en ciudades, y México cuenta con varias 

que sobrepasan e:l millón de habitantes, lo que puede aumentar la posibili

dad de delincuencia de menores ( 96 ). 

La historia personal de los menores infractores frecuentemente 

está vinculada con fracasos en el aspecto familiar, escolar y social, 

mismos que pueden llevar al individuo a sentirse incapaz para manejar 

adecuadamente su realidad Al creer nl sujeto que no tiene control 

sobre su medio circundante podrá sentirse controlado por fuerzas ajenas 

a si mismo ( 97 ) 1 lo que indicaría un mal ajuste de la personalidad ... 

( 44 ) así como perturbaciones yoicns ( 39 ) . Esto es de suma importancia 

cuando se sabe que la infracción típica de los menores infractores es 

el robo ( 41). y que éste puede tener implicaciones patológicas ( 34 ) . 

Cabe señalar que el robo junto con las lesiones y el homicidio son los 

1 



tres delitos que por su importancia cuantitativa caracterizan la crimina

lidad mexicana ( 96 ) • 

Las conductas criminales realizadas por menores de edad son 

cada vez mayores en número, en calidad y en diversidad Por ello, 

el estudio de la personalidad del infractor es de gran ayuda para la 

clarificación de este problema que ha ido en aumento ( 96 ) . 



JUSTIFICACION 

Siendo la delincuencia un fenómeno psicosocial muy frecuente 

y por tanto 1 importante en nuestros dias ( 44), es deseable incrementar 

nuestro conocimiento acerca de las características psicológicas implicadas, 

mediante la ampliación y variación de principios e introduciendo nuevos 

métodos y modelos, especialmente en el estudio de la personalidad del infrac

tor. 

Ya que la conducta del infractor no puede ser separada de su 

personalidad es importante intentar diversas aproximaciones para el estudio 

de ésta Última. Recientemente se ha considerado que aspectos tales como 

el locus de control y el autoconcepto proporcionan información relevante 

para la comprensión de la conducta humana ( 78 ) • 

El primer término fue establecido por Rotter en 1966 y se refie

re al grado en que un individuo cree controlar su vida y los acontecimientos 

"que influyen en ella ( 97 ) • 

El segundo término¡ autoconcepto 1 fue definido por Hollander 

en 1978 1 como las actitudes que un individuo tiene respecto de si en relacié:n 

a sus propios atributos físicos y como éstos moiielan la interacción con 

los otros ( 53 ) • 

Este estudio pretende ser una aproximación hacia la determina

ción de las diferencias en la estructura de la personalidad 1 si es que 

existen, entre los menores infractores y aquellos no infractores, enfocado 

particularmente a las dos variables de personalidad antes citadas. 
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Desde hace mucho tiempo la adolescencia ha sido considerada 

como una etapa psicológicamente compleja en el desarrollo del ser humano 

( 88), Sin embargo, es en el presente siglo cuando se le ha dedicado mayor 

atención y ha dado lugar a numerosas discusiones y teorizaciones ( 87). 

Fue Stanley Hall el primer psicólogo que, utilizando una metodologia cien

tifica rigurosa, sentó las bases de la psicología de la adolescencia (49). 

Existe un acuerdo general en que la adolescencia es una etapa 

cocpleja, problemática y a veces dificil e;-i la lucha del joven por llegar 

a la madurez (88). 

La adolescencia comienza en la biología y termina en la cultura 

(87). Los procesos de maduración biológica dan lugar al crecimiento físico. 

al cambio de las dimensiones del cuerpo, a modificaciones hormonales, 

ol desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias 

y a impulsos sexuales más fuertes, así como a un crecimiento y diferencia-

cibn de las capacidades cognoscitivas Este desarrollo y la capacidad 

de adaptarse a los cambios físicos dan a la adolescencia características 

universales y la distinguen de periodos anteriores del desarrollo (88). 

Por otra parte, la cultura juega un papel importante en la 

adolescencia, determinando lo duración de la misma 1 es decir 1 si será 

larga o corta¡ y, también facililando r obstruyendo el ajuste del ado

lescente a los cambios físicos y fisiológicos de la pubertad (SS). 

1 , PUBESCENCIA 

Las palabras 11 pubertad 11 y "pubescencia" se derivan de las 



voces latinas pu bertas, la "edad viril 11
, y pubescere, "cubrirse de pelo" 1 

"llegar a la pubertad 11
• La pubescencia se refiere al lapso de desarrollo 

fisiológico durante el cual maduran las funciones reproductoras¡ está 

filogenéticamente determinada e incluye la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios, asi como la maduración fisiológica de los órganos 

sexuales primarios Si bien es cierto que se producen en todas las 

etapas del desarrollo cambios fisiológicos, durante la pubescencia estos 

cambios son mayores que en los años anteriores y ulteriores (87). 

1 .1 ASPECTOS PSICOLOGICOS 

Conforme a Erikson la pubescencia se caracteriza por la rapidez 

del crecimiento ilsico, la madurez genital y la conciencia sexual (31). 

Estos cnmbios son cualitativamente diferentes a los experimentados anterior

mente y se presenta ·un periodo de discontinuidad que lo separa del desarro

llo anterior ( 87). En general, estos cambios repentinos son amenazantes 

para lo imagen corporal y la identidad del yo del adolescente En 

esta etapa el joven se preocupa mós por lo que parece ser ante los demás 

que por el sentimiento que tiene de sí mismo (31). 

La influencia de los cambios fisicos en el estado emocional 

durante la adolescencia, ha sido estudiada por Lewin, quien considera 

que los modificaciones, tanto en el plano estructural como en el de las 

experiencias corporales, además de aquellas en las sensaciones y los deseos 

son tan drásticas que el adolescente se preocupa seriamente por su propio 

cuerpo llegando a perturbarse ( 70). Esta relación cuerpo-mente es tan 
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íntima y vital para el sentimiento de estabilidad y seguridad del individuo, 

que cualquier duda en este terreno puede conducirlo hacia alteraciones 

emocionales, modificándose su percepción de la \·ida y del mundo en general 

(70). Para Remplein los cambios físicos traen consigo una imagen corporal 

distorsionada, que los vincula con la inestabilidad psicológica y con 

las tendencias autorreflexi vas (93). 

Al igual que Erikson, Lewin y Rernplein, Gesell considera que 

los acontecimientos somáticos guardan estrecha relación con las fluctuacio

nes del estado de ánimo, que van desde la desesperación hasta la aceptación 

de si ~ismo (43). 

El adolescente se enfrenta a una serie de cambios físicos 

que tienen un t!fecto perturbador en su sentimiento de autocongruencia, 

es decir, de su sentimiento de totalidad, y el joven necesita tiempo para 

integrar estos cambios en un sentido de identidad individual positiva 

y confiada en sí misma Las percepciones que un adolescente tenga 

de su propio cuerpo no corresponden a realidades objetivas, puesto que 

eslán influidas. por experiencias anteriores, ya sean positivas o negativas 

(87). Existen desviaciones con respecto a las normas idealizadas de apa

riencia física, destrezas e intereses -estereotipos de masculinidad y 

feminidad de la cultura- que pueden influir adversamente en la forma como 

son tratados los jóvenes por otros y en el concepto que se pueden formar 

de si mismos (88 ) • 
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2. SEXUALIDAD 

Desde el punto de vista psicológico una de las tareas a realizar 

es la adaptación de la personalidad a nuevas circunstancias creadas por 

los cambios de orden físico ( 35 ) . 

En la pubertad se produce una intensificación biológica de 

los impulsos sexuales Este aumento en las exigencias genitales 

trae consigo conflictos para el adolescente que promueven un retorno a 

los impulsos sexuales infantiles; ésto obedece al temor que siente el 

joven hacia las nuevas formas de sus pulsiones, por lo que regresa a las 

formas antiguas y familiares ( 35 ). Cuando en la adolescencia, el yo entra 

en conflicto con las pulsiones instintivas, afloran actitudes de carácter 

contrndictorio; paralelamente 1 se ven aparecer impulsos heterosexuales 

ge>nitnles, formas de comportamiento sexual infantil de todo género y acti

tmles df> ascetismo extremo que no sólo intentan la eliminación de toda 

sexualidad, sino también de todo lo que sea placentero ( 34 ) . El ascetismo 

en la pubertad es un signo de temor a la sexualidad y una defensa contra 

lo misma Toda experiencia emocional inesperada, especialmente si 

es intensa, puede tener un efecto atemorizador hasta el momento en el 

que el yo se familiariza con el nuevo fenómeno y aprende a controlarlo. 

Los temores suscitados por los nuevos fenómenos instintivos son mucho más 

intensos de lo que sería el temor a los incidentes iniciales en si mismos, 

como lo seria la primera menstruación y la primera polución ( 35 ) • 

El niño aprende a considerar los impulsos instintivos como peligrosos 

desde la época del sojuzgamiento del complejo de Edipo Los temores 
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y las culpas vinculados al complejo de Edipo constituyen la causa primaria 

de que el yo, en la pubertad, sea a menudo muy hostil a los instintos 

sienta un gran temor a los mismos Los conflictos entre pulsiones 

ansiedades son principalmente sentidos, por los adolescentes, en forma 

de conflictos acerca de la masturbación. Las pulsiones genitales incremen-

tedas encuentran su expresión en actividades masturbatorias Unica-

mcnt~ cuando la represión de la masturbación infantil ha sido muy intensa 

no es reiniciada ésta en la pubertad Los temores y sentimientos 

de culpa, que originariamente se hallaban vinculados a las fantasías edi

picas concomitantes, son desplazadas ahora a la actividad masturbatoria 

Los adolescentes reaccionan de diversas maneras a estos temores 

sentimientos de culpa. Pueden colocarse del lado de su impulso y tratar 

de combatir ln ansiedad, o pueden colocarse del lado de la ansiedad y 

tratar de combatir las tentaciones instintivas y las tendencias rebeldes 

( 35). 

Debido a la ansiedad que provocan en los adolescentes los 

impulsos sexuales 1 los jóvenes se reúnen para intercambiar relatos de 

tema sexual, o incluso para realizar actividades instintivas en común; 

todos ellos lucho.n contra su conciencia demostrándose a si mismos que 

no son peores que otros ( 35). 

La maduración sexual produce cambios en la actitud íntima 

del individuo frente a su propio papel sexual (masculino o femenino), 

Las manifestaciones de la masculinidad, o de la femineidad, tienen su 

origen en la preparación recibida durante la niñez, y varían de una sacie-

dad a otra El adolescente se encuentra ante la tarea de incorporar 
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al concepto de si mismo caracteristicas sexuales culturalmente aceptables 

(22). 

Es probable que a causa de factores de orden social, los ado

lescentes prefieran con más frecuencia las reuniones con personas del 

mismo sexo, eludiendo de esta forma la excitante presencia del otro sexo 

y al mismo tiempo e\'itando estar solos • En este periodo las experien-

cias homosexuales ocasionales entre adolescentes no deben ser consideradas 

patológicas mientras tengan el aspecto de fenómenos temporarios de adapta-

ción y no desemboquen en fijaciones definitivas En esta etapa la 

preferencia por objetos homosexuales puede deberse no solamente a la timidez 

con relación al sexo opuesto, sino también a la sostenida orientación 

narcisistica de la mayor parte de las necesidades objetales en esta época 

Los cambios biológicos traen consigo alteraciones de conducta 

dificultades de adaptación, puesto que la sexualidad del individuo 

entra en conflicto con su seguridad La madurez sexual influye, 

sobre todo, en el sistema nervioso; no sólo provoca el incremento de la 

excitabilidad (ansiedad, fobia genital, perturbaciones de la personalidad), 

sino que al mismo tiempo disminuye ln resistencia contra el desarrollo 

de slntomas histéricos y neuróticos, Por eso, durante la adolescencia 

todo individuo es especialmente proclive a que en él se desarrollen sindro

mes psicopatológicos (38). En contraste, Erikson sostiene que las crisis 

del adolescente no son ni neuróticas ni psicóticas, puesto que son relativa

mente reversibles y contribuyen ampliamente al logro del autodescubrimiento 

y a la formación de la identidad del yo (31). Asimismo, Dennis opina 



12 

que no se han encontrado evidencias contundentes que permitan establecer 

relaciones causales entre la pubertad y las enfermedades mentales (23 ). 

La maduración normal se efectúa de un modo tal que una vez 

alcanzada la primacía gcni tal, el yo acepta la sexualidad como un componen

te normal de su personalidad y aprende a adaptarse a ella (87). La prolon

gada duración de la pubertad, es decir, el gasto de tanto tiempo y trabajo 

para restablecer el equilibrio psíquico y aceptar la sexualidad como parte 

de la vida 1 es un hecho decididamente condicionado por factores culturales 

(35). 

3. EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO 

Una de las características más relevantes de la transición 

entre la niñez la adolescencia es el descubrimiento reflexivo del "si 

mismo". Spranger señale que el desarrollo estructural de la psiquis del 

joven en crecimiento está determinado por una combinación de factores 

interiores y exteriores tlll ). Este cambio estructural en la organización 

de le psiquis se manifieste por: 

a) el descubrimiento del "yo" o "si mismo"; b) la formación gradual de un 

plan de vide; y, c) la elección e integración del sistema personal de 

\•alorcs El descubrimiento del "yo interno" despierta sentimientos 

de soledad la necesidad de hacer experimentos con el propio 11 yo" no 

diferenciado, con el fin de establecer una unidad coherente del 11 yo"; 

ésto da lugar a tres eventos: 
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l) La revisión de todas las ideas y relaciones que hasta ese momento fueron 

incuestionables. Esto lleva al adolescente a rebelarse en contra de la 

tradición, las costumbres, la familia, la escuela y otras instituciones 

sociales. 

2) Un incremento en las necesidades de reconocimiento social y de relacio

nes personales. 

3) La necesidad de experimentar con distintos aspectos del 11 yo", es decir, 

poner a prueba la propia personalidad. el adolescente se ve a si mismo 

como una totalidad creciente en la cual cada experiencia se convierte en 

parte de si mismo e influye en su desarrollo futuro 

El descubrimiento del "si mismo" se relaciona, además, con 

el deseo de emancipación. Así, el adolescente hace esfuerzos por adquirir 

un sister..a personal de valores (amor, religión, poder, dinero, verdad) 

que refleje su propia identidad y lo experimenta subjetivamente, con impli

caciones personales, y sus reacciones de adaptación o de rechazo pueden 

ser igualmente fuertes. Estos valores los asimila a sus experiencias 

personales y los evalúa de acuerdo con sus propias ideas, creencias y 

juicios ( 31). Cna cúnsec.uencia de la vívida fantasía del joven es que 

sus metas son, frecuentemente, demasiado ambiciosas; esta sobreestimación 

de las propias facultades se basa en la falta de experiencia y en una 

autoc\•aluaci.ón exagerada, típica de este periodo (97). 

La identidad del yo, alcanzada por el conocimiento de "si 

mismo", es un prcrrequisíto e\'olutho necesario para el logro de la madu-

rez genital plena Erikson considera que las relaciones amorosas 
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tempranas e intimas entre adolescentes no son primordialmente sexuales, 

sino el intento de hallarse a si mismo a través de los ojos de otra persona 

La identidad del yo debe haberse establecido antes de que el indivi-

duo pueda considerar el matrimonio (31). 

4. ASPECTOS COGNOSCITIVOS DEL DESARROLLO DE L\ PERSONALIDAD 

EN EL ADOLESCENTE • 

Las capacidades cognoscitivas de un individuo siguen evolucio

nando cuantitativamente y cualitativamente durante la adolescencia. La 

aparición de la etapa de las operaciones formales es uno de los eventos 

rn!1s importantes que tienen lugar en este período Estos cambios 

cognoscitivos influyen no sólo en las modificaciones del carácter, en 

los características de la personalidad, en los mecanismos de defensa psico

lógica, en la planeación de las futuras metas educativas y vocacionales, 

sino también en las preocupaciones por los valores sociales, políticos 

personales y en el desarrollo de le identidad personal (88). 

Con la aparición del pensamiento operacional formal, el indivt

duo adquiere la capacidad para conccptualizar y razonar en abstracto acerca 

de posibilidades hipotéticas y de convicciones instantáneas; es decir, 

tiene la posibilidad de considerar proposiciones teóricas que se apartan 

de los acontecimientos inmediatamente observables En esta etapa, 

el adolescente suele criticar los sistemas sociales, politices y religiosos 

preocupándose por idear 11 posibles soluciones sustitutivas". Sin embargo, 

éstas raramente se llevan a cabo y quedan en meras verbalizaciones debido 
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a que esta etapa es relativamente nueva y no ha sido integrada a la vida 

del adolescente El surgimiento de la capacidad de la abstracción 

permite al individuo ahondar en el sistema de las representaciones colec

tivas que le ofrece la cultura y. gradualmente, se va viendo arrastradó: 

por ideas, ideales y valores (88). 

El desarrollo cognoscitivo del adolescente se refleja no sólo 

en las actitudes y valores que adopta respecto de sus padres y de la socie

dad, sino también en las actitudes hacia su propio yo, en las característi

cas de su personalidad y en los mecanismos de defensa que utiliza predomi

nantemente en este período Asl, el adolescente frecuentemente inte

lectualiza, es decir, pone en forma abstracta, impersonal, filosófica, 

cuestiones que constituyen realmente un motivo de preocupación personal. 

La preocupación en si mismo es caracteristica del surgimiento de la etapa 

de las operaciones formales El foco de atención de los jóvenes 

durante este período de cambio, es ellos mismos • El desarrollo cogno-

scitivo dcsempefia un papel importante en el surgimiento de un sentido 

de identidad bien definido, es decir, el grado de diferenciación y preci

sión que los adolescentes son capaces de alcanzar en el desarrollo de 

un sentido de identidad, depende de su capacidad cognoscitiva (88). 

5. IDENTIDAD 

Para Erikson, la adolescencia es el periodo durante el cual 

debe establecerse una identidad positiva dominante del yo Se ha 

definido a la identidad como la integración total de ambiciones aspira-
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ci ones vocacionales, junto con todas las cualidades adquiridas a tra\'és 

rle identificaciones anteriores (31). En el adolescente la identidad está 

especialmente subordinada a la sexualidad (89). El adolescente tiene 

que reestructurnr su propia identidad a la luz de sus experiencias anterio

res de la aceptación de sus car.ibios corporales cor:io parte de él r:U.srr.o 

Si esta reestructuración no se logra satisfactoriamente, el papel 

del joven misr:io como individuC1 le parece confuso, y se pondrá en peligro 

t11 desarrollo del yo En las tentativas iniciales del proceso para 

establecer- la identidad del yo, el papel a desempeñar por el joven en 

s 1J mundo frecuentemente es un tanto difuso Esta difusión del yo, 

según Erikson, involucra aquellas experiencias en que algunos lír.:dtes 

del sí mismo son expandidos para incluir una identidad más amplia, con 

ganancias compensalorias en el tono emocional, en la certidumbre cognosci

tiva y en la convicción ideológica; todo ésto se manifiesta en los estados 

de amor, de unión sexual y de amistad. Tales estados pueden darse dentro 

de afiliaciones culturalmente sancionadas o bien en grupos autoafirmantes 

que ocupan un lugar en el borde de la sociedad (31), 

5, 1 IDENTIDAD Y GRUPO 

En forma innata, o como un resultado del hecho de que los 

seres humanos son educados por sus semejantes, la necesidad de tener res

puestas emocionales de los otros )' lograr una asociación íntima con ellos 

es una persistente cualidad humana ( 16). 

En la adolescencia, los jóvenes tienden a reunirse en grupos 
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de manera natural (41). Durante esta época las relaciones familiares 

frecuentemente están cargadas de emociones conflictivas y el joven necesita 

compartir sus ideas e inquietudes con sus coetáneos (88). Existe en el 

adolescente una necesidad de pertenecer 5-:C ialri:ente a un grupo y contar 

con apoyo, inspiración, camaradería e Ídolos a los cuales admirar (87). 

En este periodo el jo.,·en pocas veces se identifica con sus 

padres; por el contrario, se rebela contra el dominio, el sistema de valo

res y la intrusión de éstos en su vida privada (87), A medida que el 

adolescente alcanza una independencia mayor los lazos familiares son menos 

fuertes (88) y el jo\•cn se halla más bajo la influencia de su grupo de 

compañeros (87). Puesto que se le ha enseñado a evaluar su conducta en 

términos de comparación con la de sus coetáneos, el adolescente desecha 

el sistema de valores de sus padres y lo cambia por el del grupo (87). 

Uno de los principales problemas del adolescente, es el cambio 

clr~ la situación grupal. El joven se halla en una etapa de locomoción 

social, se está trasladando de un grupo infantil a un grupo adulto y mien

tras dure el traslado, no pertenecerá a ninguno de dichos grupos 

Es en esta etapa cuando el adolescente comienza a depender del grupo de 

sus coetáneos (84). 

En la identificación del adolescente con su grupo, existe 

una confusión de la identidad que se caracteriza por el empobrecimiento 

y la disipación de las ganancias emocionales, cognoscitivas y morales 

dentro de un estado grupal transitorio Erikson afirma que el joven 

no se identifica con sus padres ya que necesita separar su identidad de 

la de ellos Sus compañeros, la pandilla, lo ayudan a encontrar 
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su propia identidad dentro del contexto social ( 30). El sentimiento de 

solidaridad, en grupos de adolescentes, es fuerte y el joven busca identi

ficarse con sus compañeros a través de la estereotipia de sí mismo, de 

sus ideales y sus adversarios, sobre todo durante la época en que la imagen 

corporal se modifica radicalmente, en que la madurez genital estimula 

la imaginación y la intimidad con el sexo opuesto aparece como una posibi

lidad, tanto positiva como negativa (84). Los adolescentes se identifican 

muchas veces con héroes de la pantalla, dirigentes de grupo, etc., y suelen 

hacerlo hasta el punto de perder toda identidad aparente de su propio 

yo (30). Como sustituto de la identidad psicológica, los jóvenes utilizan 

símbolos convencionales para establecer una semi.identidad por medio de 

vestimentas, modismos de lenguaje y actitudes especiales frente al mundo 

El grupo es tan imperante para el adolescente que puede perder 

su propia identidad y adaptarse a las normas grupales (87), En esta época 

los jóvenes son sen si bles a los juicios de los otros y están dispuestos 

a conformarse con las normas del grupo y a evitar cualquier acto que pudie-

ra suponer la desaprobación o la critica de sus amigos Adheriéndose 

a los cánones del grupo, el adolescente obtiene al mismo tiempo la aproba

ción y el respeto que contribuyen, a su vez, a la estabilidad y unidad 

constantes del grupo (16). 

En la adolescencia, los jóvenes pueden ser capaces de compartir 

conflictos transitorios que de otra manera podrían llevar al individuo 

a manifestar una neurosis o conductas delicti\·as, pero también pueden 

arrastrarse mutuamente a compromisos permanentes en discrepancia con la 

imagen de si mismos, su conciencia y con la le; (a7). 
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Para Gesell, la edad de 15 años constituye una época delicada 

de la maduración; puede acarrear al joven problemas de conducta y llevarlo 

a la delincuencia, cosa que en combinación con su espíritu de independencia, 

suele inducir un deseo vehemente de abandonar la escuela y el hogar (43). 

La rebelión contra la autoridad, puede ser considerada como la ruptura 

del cordón umbilical de dependencia emocional (62). El adolescente 

sus coetáneos emprenden una lucha por alcanzar un estatus de adulta 

luchan por descubrir e interpretar un yo que está cambiando, tanto fisio

lógica como psicológicamente (Se.). 

El poder. establecer relaciones satisfactorias tiene especial 

importancia durante la adolescencia, ya que en este periodo, los vinculas 

con individuos iguales, del mismo sexo o del sexo contrario, son lo que 

más se asemeja a un prototipo de las relaciones adultas posteriores, tanto 

de las relaciones sociales y laborales como de las interacciones con suje-

tos riel sexo opuesto Por tanto, el grupo desempeña un papel muy 

importante en el desarrollo psicológico de la mayoria de los adolescentes 

(88). 

5. 2 IDENTIDAD Y CULTURA 

La forma especifica de identidad puede diferir de una cultura 

a otra (37). Mead postula que la tarea del adolescente de buscar su ver

dadera identidad es mucho más difícil en las democracias modernas (82). 

La conducta y los valores de los padres han dejado de ser modelos, ya 

que son anticuados en comparación con los modelos ofrecidos por los medios 
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de dl.fusibn • El estar expuesto a \'eloces cambios sociales, a distin-

tos sistemas de valores seculares y religiosos y a la tecnología moderna, 

hace que el mundo aparezca ante el adolescente como demasiado c.ocplejo, 

relati\'ista, imprevisible y ambiguo, además incapaz de ofrecerle un marco 

estable de referencia (87). 

Asi como la educación se ha vuelto funcional y orientada hacia 

el E!xito, los objetivos y valores de los adolescentes también se dirigen 

hacia el éxito, la seguridad, la gratificación inmediata de los deseos, 

el conformismo y la aceptación social, y no dan cabida a la experimentación, 

al idealismo 1 a las utopías ni a la defensa rertinaz de las propias ideas 

(87). 

En cuanto a las gratificaciones de los adolescentes y la clase 

social, Da vis señala que la conducta de los adolescentes de la clase baja 

difiere de la de los adolescentes de la clase media en esferas bá.sicas 

de la socializacíón -cnteM.iéndose por socialización el proceso por el 

cual el individuo aprende y adopta los modos, ideas, creencias, valores 

y normas de su cultura particular y los incorpora a su personalidad- tales 

como la expresión sexual, la actitud general respecto de las metas de 

largo alcance, la agresión y el aprendizaje formal (87). 

El adolescente de la clase baja está expuesto a agentes socia

lizadores cuya actitud frente a los puntos mencionados difiere mucho de 

aquella que tienen las agentes socializadores en la clase media 

Además, aprende en la práctica, que las gratificaciones que se ofrecen 

al adolescente de ln clase media no le scrün dispensadas a él. Esto sugie

re que la cultura determina cuáles serán las gratificaciones que determinado 
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adolescente obtendrá de sus logros y la posibilidad de alcanzar tales 

gratificaciones. Según Da vis, lo que es gratificante para el adolescente 

de la clase media no lo es de manera alguna para el de la clase baja (20). 

El proceso de identificación se completa cuando el adolescente 

ha subordinado sus identificaciones infantiles a una nueva especie de 

identificación, lograda a través de la sociabilidad adquirida y del apren

dizaje competitivo can, entre, sus coetáneos. La madurez empieza cuando 

la identidad ha sido establecida y ha surgido un individuo integrado e 

independiente (87). 



CAPITULO SEGUNDO 



INTRODUCCION 

La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo del individuo, en 

la cual frecuentemente el sujeto experimenta sentimientos de inseguridad, 

de profunda inadecuación y desamparo ante fuerzas poderosas que siente 

que no puede controlar. Estas perturbaciones se pueden manifestar como 

conductas agresivas y/o antisociales del joven. 

Este capitulo trata de algunos factores generales que probable

mante llevan a algunos adolescentes a cometer infracciones. Se aborda 

tnnto la situación jurídica de los menores infractores, como los factores 

p!:l.icológicos y sociales que pueden desembocar en conductas antisociales. 
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1. QUIENES SON LOS MENORES INFRACTORES 

Existen diferentes puntos de vista que definen quiénes son 

considerados como menores infractores (109), 

Desde el punto de vista formal jurídico, serán menores infrac

tores solamente quienes, habiendo cometido hechos suficientes para su consig

nación, a juicio de las autoridades, queden registrados como tales ante 

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

finales 

Desde el punto de vista criminológico interesa, como hecho 

positivo formal. todo individuo menor que las autoridades califiquen de 

infractor; sobre todo aquellos casos de conducta regular reiterativa y 

de gran persistencia 

Desde el punto de vista sociológico, serán menores infractores 

todos los que cometen hachos violatorios de reglamentos o de leyes penales, 

independientemente de que sean, o no, registrados por las autoridades o 

de que los hechos sean ocasionales o habituales 

Las transgresiones de los menores a los cánones morales de 

la familia o del grupo social, las desobediencias a los mandatos paternos 

o a los provenientes de los profesores de la escuela, no pueden ser tomados 

como infracciones cuando son considerados normales en el proceso evolutivo 

individual o social 

No son menores infractores t?dos los consignados, hay algunos 

a quienes sólo debe protegerse sin que se les atribuya falta alguna 
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El Derecho considera jurídicamente incapaz al menor debido a su falta de 

experiencia, conocimientos elementales. predominio de las emociones en 

sus actos, falta de interés por conocer las causas de su conducta y conse

cuencias. Esta incapacidad jurídica de los menores ha dado lugar a los 

criterios protector y educativo Al menor infractor debe protegérsele 

para lograr la normalización de su tránsito por las diversas etapas del 

desarrollo 1 hacia la conquista de su madurez como adulto Es impar-

tan te entender 1 afirma So lis Quiroga, que las faltas cometidas por niñas 

y adolescentes en su proceso de adaptación social son normales (108). 

En México, en 1974 se excluyó a los menores del Código Penal, 

creando los Consejos Tutelares en el D.F. Los Consejos Tutelares tienen 

por objeto la protección y orientación del menor 1 así como actos que bene

ficien la vida del menor: se incluyen la labor pedagó¡;ica, la médica 1 la 

psicológica y la social (!OS). 

2. FACTORES PSICOlJlGICOS 

Para explicar la conducta del adolescente infractor 1 es preciso 

conocer y comprender algunas de sus particularidades psíquicas ( 12 ) • 

Las primeras manifesto.ciones de la conducta antisocial se inician en edades 

tempranas, entre los 7 y los 9 años Para clarificar por qué un 

menor llega n cometer una infracción es conveniente tomar en cuenta la 

historia personal e investigar la dinámica interna, es decir 1 el desarrollo 

emocional del individuo, así como su relación con las figuras paternas 1 

ya que éstas promueven una adecuada adaptación o bien generan conductas 
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desviadas o antisociales 

Es conveniente revisar detalladamente las identificaciones tempra

nas ya que éstas nos pueden proporcionar indicios acerca de las manifestacio

nes de deseos y necesidades de los adolescentes infractores. 

Las identificaciones desempeñan un papel importante en el 

proceso de estructuración del yo, cuya naturaleza depende de aquellos que 

rodean al bebé La identificación es el primer tipo de relación de 

objeto se logra con aquella figura pa~ental de la que se percibe que 

proceden las posibilidades decisivas (35). El interés por los objetos 

externos existe porque éstos representan o una amenaza o una gratificación 

(34). Los objetos se perciben como instrumentos que han de procurar alimen

to y autoestima, es decir, el Único propósito es utilizar los objetos para 

satisfacer cierta necesidad o deseo Así, el niño se identifica con 

las actividades de sus padres, con sus principios e ideales, y éstos comien

zan a constituir parte esencial en la personalidad del menor. La identifi

caci_ón con las actiVidades de los padres, se transforma en una identifica

ción efectiva con las prohibiciones, pues éstas son internalizadas por 

el niño. Pueden ser poderosas en cuanto amenazan un castigo, pero al mismo 

tiempo son débiles, porque son fácilmente desobedecidas tan pronto como 

el niño no es observado, o bien alguna otra circunstancia hace permisible 

algo que antes había sido prohibido (35). 

Los cambios frecuentes y rápidos en el medio ambiente del 

niño, consistentes en la desaparición de personas amadas y la entrada de 

nuevas personas, pueden hacer que las identificaciones duraderas resulten 

imposibles. Las personas con las cuales se han hecho las identificaciones 
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decisivas, pueden ser ellas mismas patológicas, o puede darse que el niño 

se identifique con un aspecto inadecuado de una personalidad Esto 

podria desencadenar una formación antisocial por influencia de la familia 

patológica ( 108). 

Cada ambiente cultural tiende a producir estructuras caractero

lógicas similares en la mayoría de los niños que crecen bajo su predominio, 

frusLTi!.~o ciertos impulsos, estimulando otros, formando ideales y deseos, 

sugiriendo modos de defensa y soluciones para los conflictos creados por 

esas mismas sugestiones (35). 

En la pubertad, la necesidad de seguridad frente a las angus

tias relacionadas con las nuevas pulsiones puede dar un carácter de inauten

ticidad a todas las relaciones de objeto que se mezclan con identificaciones 

siendo los personas percibidas como representaciones de imllgenes (objetos 

del pasado) (35). 

En los menores infractores, la manifestación de deseos se 

demanda o expresa del mismo modo que en la infancia temprana (12). Sus 

actos, más que formas de actividad racionalmente emprendida, son repetición 

de situaciones infantiles o intentos de poner fin a conflictos de la infan

cia; esto es, utilizan una situación real, de algún modo vinculada con 

un conflicto reprimido, como una oportunidad de descarga (35 ). El principio 

de placer (necesidad de una descarga inmediata de tensión) domina en este 

grupo de adolescentes En ellos existe una intolerancia a la tensión, 

es decir, ceden inmediatamente a todo impulso y no existe una capacidad 

de juicio razonado (principio de realidad, capacidad de juzgar la realidad 

y tolerar tensiones) Más que lograr placer su objetivo es evitar 
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el displacer, tratan de encontrar alivio a alguna tensión interna 

El ambiente en el que actúan estos jóvenes, representa el marco en el que 

van a desplegar sus conflictos internos (44). El adolescente actúa concret.2_ 

mente sin pensar y sin resol ver interiormente la tensión, ya que predomina 

la expresión de los sentimientos a través de la acción 1 siendo ésta la 

única reguladora de tensión interna (12), manifestando en esta forma una 

conducta antisocial (40). 

El apoderarse de la propiedad ajena es, en el adolescente, 

muy raras veces el mero producto del momento, detrás existe un impulso 

largo tiempo dominado pero que es desencadenado por estímulos intensos 

que traspasan, de súbito, el límite y la estructura del mundo interior 

hacia la realidad (UJ). 

La infracción no puede ser considerada una reacción en la 

que a iguales efectos corresponden a causas iguales, ni una descarga que 

obedece a leyes generales; más bien es una respuesta inadecuada a una exci

tación proveniente del mundo exterior (5). En algunos infractores es tan 

intensa su perturbación emocional, que hasta la más ligera provocación 

suscitará su reacción antisocial, En algunos casos sólo provocaciones 

fuertes desencadenarán dicho comportamiento. Esta incitación puede ser 

puramente ambiental (condiciones económicas defectuosas) o psicológica 

(conflictos internos) (40). Cuando existe un déficit de cualquier tipo, 

el sujeto lo resiente r actúa para disminuirlo, ésto lo lleva con más fre

cuencia al hecho antisocial que a uno conducta normal (34). 

P. Male distingue en los adolescentes infractores tres catego-

rías: 
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1) La predelincuencia o delincuencia infantil. Se trata de pequeños delitos 

intrafamiliares o intreescolares, con frecuencia mezclados con fugas, vaga

bundeos, faltas a clase precocidad sexual. Todos estos hechos se refuerzan 

en la pubertad y son, con frecuencia, interpretables en el contexto familiar. 

2) La delincuencia reaccional. En ésta los adolescentes intentan escapar 

de un medio perturbador, La disociación familiar se complica por contactos 

difíciles con les figuras parentales y frecuentemente por una promiscuidad 

intolerable. El adolescente busca "defenderse" mediante la violencia, 

los robos, el alcoholismo precoz, la drogadicción. 

3) La delincuencia ~eurótica. La familia aparece menos traumatizante que 

en el caso anterior. Los problemas son menos aparentes. La 

delincuencia se manifiesta por mecanismos de defensa con paso 

o la acción, revelando hostilidad inconsciente hacia el padre o la madre. 

Estas reacciones antisociales tienen un carácter patológico. El robo o 

lo apropiación de los bienes ajenos, responde con frecuencia a móviles 

patológicos: tal es, en especial, el caso de los robos más o menos fetichis

tas, simbólicos y estereotipados de ciertos neurópatas 1 que roban a los 

demás para satisfacer sus perversiones o reinvindicerse afectivamente 

( 76). 

Las características mencionadas pueden constituirse en la 

base de una conducta infractora y 1 el que se conforme un comportamiento 

antisocial dependerá de las condiciones ambientales que rodean al joven 

( 12 ). La conducta infractora, puede ser pasajera si ten sólo indice una 

crisis psicológica del segundo proceso de individuación No obstante, 

es necesario observar el desarrollo anterior y su relación con las conductas 
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actuales del menor 

3. F ACl1lRES PSICOSOC!ALES 

Para poder explicar las actitudes del menor infractor es preci

so tomar en cuenta el contexto social en el cual se desenvuelve. 

3.1 LA FAMILIA 

La tarea de la familia es socializar al niño y fomentar el 

desarrollo de su identidad (41). 

Dentro de la familia se realizan numerosas funciones de tipo 

económico, afectivo, religioso. de protección y de identificación del menor, 

las cueles contribuyen a desarrollar y formar la personalidad 

Las perturbaciones emocionales de los individuos, convergen 

en las experiencias de la vida familiar; es le familia el punto de reunión 

y difusión de los elementos fisicos y psíquicos que forman o detruyen (US). 

El grupo familiar efectúa la tarea crucial de socializar el niño y moldea 

el desarrollo de su personalidad, determinando asi, en gran parte, su dispo

sici6n mental • Aquellos procesos por los que el niño absorbe o recha

za total o parcialmente su atmósfera familiar, determinan su carácter. 

La familia provee la clase especifica de experiencias formadoras 1 que permi

ten que una persona se adapte a situaciones vitales (116). 

La configuración familiar, como su dirección, alienta algunos 

impulsos individuales y subordina otros. Del mismo modo que estructura 



31 

la forma y escala de oportunidades para la seguridad, placer y autorelación, 

moldea el sentido de responsabilidad que debe tener el individuo por el 

bienestar de los otros: y proporciona modelos de éxito o fracaso en la 

actuación personal y social ( lJ5). 

3.2 LA FAMILIA EN LOS SECTORES POPU!.ARES 

Existen muchas realidades familiares, pero cada grupo posee 

una expresión diferente que depende del contexto en el que se desarrolle 

(41 ). 

Las familias del sector popular tienen en común la falta de 

marcos de referencia, tienden a imitar modelos extranjeros, trasmitidos 

por las clases en el poder. De aquí se derivan aspiraciones que contrastan 

con la falta de medios y oportunidades. Este tipo de familia refleja una 

confusión de escalas de valores 

de los roles de sus miembros 

normas, asi como la falta de definición 

En el aspecto económico, la vida familiar está determinada 

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

formas para incrementar el ingreso familiar. En estas condiciones frecuent~ 

mente se considera el robo como trabajo, el único posible en ciertas ocasio

nes 

El menor infractor habrá de socializarse en un habitat físico 

y social complejo y lleno de contrastes. Su cultura y su consecuente conduc

ta estarán acordes con su respuesta a este ambiente difícil y hostil (2). 

En los grupos familiares en los que uno de los padres esté 
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ausente y no hay una persona que lo sustituya, los controles son débiles 

o nulos, y los roles tanto de padres como de hijos son confusos y no se 

hallan delimitados claramente. Estas familias están más propensas a proble

mas tanto familiares como individuales, Una figura masculina poco estable, 

lejana o ausente proporciona una socialización que deja al individuo más 

expuesto a la influencia de otros grupos (41). 

Las causas del abandono paterno influ}·en en la desestabiliza

ción psicológica y social de los menores. El abandono paterno es una expe

riencia dolorosa que generalmente se expresa como rechazo hacia el padre, 

resentimiento y actitudes agresivas hacia los representantes de la autoridad 

(maestros, policías, patrones) (41). 

La estructura familiar débil, produce la insatisfacción de 

las necesidades afectivas y de seguridad, e infunde sentimientos de soledad 

y vació emocional ( 109). El adolescente busca suplir estas carencias con 

su grupo de amigos que en ocasiones lo llevan a actividades antisociales. 

En este contexto, la infracción del menor se manifiesta ante y contra una 

sociedad que le impone valores y costumbres que le son ajenos (41). 

3, 3 LA ESCUELA 

En nuestra sociedad al cumplir el niño seis años, se produce 

un acontecimiento de ca pi tal importancia: el ingreso a la escuela, la cual 

va a dotar al niño de un segundo ambiente (115). En este ambiente el niño 

habrá de adaptarse a normas inevitables, para él desconocidas, y ente las 

cuales fracasan las manifestaciones de conquista y afecto tan poderosas 
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en el hogar 

Este penetrar en un mundo nuevo y desconocido, la sujeción 

de las tendencias expansivas y la consecuente necesidad de adaptación a 

sus requerimientos, son motivos suficientes para despertar los sentimientos 

de soledad y desamparo que producen frustraciones graves y serias en sus 

repercusiones ( 116). 

Cuando los niños asisten a la escuela y enfrentan los problemas 

de la convivencia forzada con otros niños y con los adultos que se hacen 

cargo de ellos, surgen las primeras experiencias y tensiones que el niño 

debe resolver por sí mismo o con la ayuda de sus respectivos maestros (IQg). 

Los maestros ejercen una función permanente: plantear problemas y buscar 

caminos de solución justos y satisfactorios. De esta manera toda escuela 

prepara al ser humano para resol ver problemas La escuela no debe 

permanecer ajena a la cultura del menor y su grupo, debe interesarse por 

lo comunic1ad en la cual se desenvuelve el niño y por la familia en la que 

se ha desarrollado (41 ). La falta de estudio del niño, sus faltas de asis

tencia y su deserción escolar, demuestran frecuentemente la insuficiente 

atenci6n familiar. así como la indiferencia de las autoridades educa ti vas, 

que llevan al individuo a sentirse incapaz para el trabajo, para el trato 

humano y a ser víctima permanente de conflictos que no sabe resolver 

Es por tanto, qu~ el maestro tiene una posición única para observar la 

cond~cta de los menores y para detectar las perturbaciones de una mala 

adaptación que puede llevar al menor a cometer una infracción (116). 

El paso por la escuela será diferente según la clase a la 

que se pertenezca, los niveles más altos de escolaridad corresponden a 
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los grupos de r.:ayores ingresos económicos Los niños de las clases 

populares abandonan la escuela con facilidad, debido a factores como el 

cambio frecuente de lugar de residencia, el desempieo del padre, carencias 

económicas y problemas escolares (ausentisr.io, dificultades de aprendizaje, 

etc.) ( 41). En los menores infractores, comenzar a trabajar, abandonar 

la escuela e iniciarse en el uso de las drogas, son acciones que coinciden 

con la etapa de la adolescencia en donde hay una mayor tendencia hacia 

la conducto infractora que en los años anteriores de la vida (44). 

En el hogar de los menores infractores frecuentemente se en-

cuentra la desorganización, la deserción escolar. la falta de amor y la 

desintegración familiar ( 109). La presencia del desamor y el conflicto 

en el núcleo fnmiliar, se asocia con la incultura general, la frustración 

y la agresividnd de una gran mayoría de la población que no ha terminado 

su instrucción prir.iaria; de esta manera se cometen diariamente una gran 

canltdud de err<.1re~ que facilitan conflictos o ·dcios; o que producen fá-

ciles victimas y actores r:n la delincuencia 

Por otro parte, relacionando la escolaridad y el delito, Solis 

Quiroga rr1enciona que: 

1) mientras menos cultura tiene un individuo, más fácilmente cae en la 

delincucnc.ia violenta: 2) a menor escolaridad se cometen más delitos, que 

cuando se poseen estudios superiores: }" 3) que las personas incultas repiten 

sus delitos, lo que no acontece cuando se tienen estudios formales 

Así, se propone que la falta de amor familiar y la falta de 

escolaridad, entre otras, son dos factores graves y eficientes que conducen 

al individuo hacia la incapacidad social y el delito 

1 

1 

l 
1 



3. 4 ESTRATO SOCIAL 

LA CO!IDUCTA DEL MESOR I:iFRACTOR, DEBE ESTIJDIAP.SE BAJO LA PERSPECTIVA 

DE QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DE UNA CLASE SOCIAL (40). 
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Nada tiene de sorprendente que la delincuencia sea más frecuente en las 

clases bajas, pues son ellas las que están a merced del desempleo, de las 

crisis económicas y de los sueldos insuficientes ( 45). 

Los diferentes tipos de infractores no están repartidos propor

cionalmente en todos los niveles o clases sociales. Las diferencias econó-

micas no dan razón por sí mismas de los diversos patrones de conducta infrac

tora 1 sólo indican la posición económica, es decir, el 11estilo o modo de 

vivir" de los individuos, y estas diferencias en el modo de vivir ocasionan 

o propician el comportamientc 

La clase social a la que pertenecen tanto las familias como 

los grupos de amigos de los menores infractores, desempeña una función 

importante en la estructura y tipo de acciones que se realizan (41 ). En 

las interacciones entre los miembros del grupo, mucho tiene que ver el 

ambiente creado por una "cultura juvenil" que actúa sobre el individuo. 

En los grupos más específicos de infractores, existe una vasta red de in

fluencias de la clase social que actúan sobre el menor. El influjo se 

ejerce a través de las relaciones sociales que el adolescente tiene estable-

cides El menor que comete una infracción en grupo, es un joven cuyos 

actos están perpetrados, como miembro que es de cierto grupo carnaraderil 

de infractores¡ por tanto, los procesos de interacción de dicho grupo forman 
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parte de la carga causal de su motivación Los fines de una banda 

pueden no ser delictivos en su comienzo, pero acaban por llegar a una conduc

ta antisocial 

3. 5 LA VIVIENDA 

Las condiciones de la vivienda son de una importancia decisiva 

para el buen desarrollo de la familia. La armonía en el seno de la familia 

puede someterse a dura prueba en razón de las condiciones de hacinamiento 

que existan, y en este sentido la educación de los hijos puede perjudicarse 

seriamente (28). 

El medio ambiente que existe en torno a las viviendas inadecua

das j mpide el desarollo de un tipo de vida armoniosa y ordenada y tiende 

a que los individuos, como escapatoria, se lancen a las calles para divertir

se. Pero como las calles de los barrios pobres y de las zonas miserables 

no constituyen lugares adecuados para satisfacer las necesidades humanas, 

en esos lugares florecen toda clase de vjcios La salud mental del 

hombre adulto está en gran parte determinada por la actitud que adoptó 

ante la vida siendo niño, Asi, el nivel cultural del hogar, su carácter 

moral y el ambiente general de tipo emocional son factores que forjan la 

personalidad del niño ante la vida. Las condiciones inadecuadas de la 

vi.vienda pueden tener graves consecuencias sobre la salud, la paz de toda 

la comunidad y de la propia sociedad humana 

El crecimiento demográfico, el desarrollo industrial, el aban

dono del campo por sus trabajadores que se movilizan a las grandes ciudades 
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en busca de mejores oportunidades, han venido a constituirse en un problema, 

entre otras cosas, por la carencia de vivienda. 

Lo gente que vive en el hacinamiento y la pobreza y que no 

tiene acceso a una vivienda digna, no solamente no se desarrolla en forma 

normal, sino que es presa fácil de la angustia y la desesperación y por 

ésto mismo se vuelve agresiva y violenta 

En las grandes ciudades de nuestro pais, muy en especial en 

la ciudad de México, nos encontramos con ciudades perdidas, barrios en 

donde lo violencia y la transgresión a la ley son el modo de vivir. Estos 

barrios han formado grupos que frecuentemente comparten la misma clase 

social, la misma procedencia étnica, intereses generalmente comúnes, pero, 

además, resentimientos contra la sociedad al sentirse rechazados; comparten 

el hambre, la falto de vestido, aparte de cuestiones meramente personales 

y tradicionales como la costumbre de resolver sus problemas con métodos 

\ ir.ilentos. De esta manera estos grupos se convierten en problemas ya no 

sociales sino criminológicos Los valores que se comparten en estos 

barrios no son siempre los más adecuados para el desarrollo personal 
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1. TEORIA SOCIAL DE RCYITER SOBRE EL APRE.~DIZA.JE SOCIAL 

El hombre es un animal que establece diferencias, Continua

mente forma conceptos, los cambia y descubre nuevas similitudes. Responde 

a cualquier parte de su medio circundante y lo relaciona a situaciones 

determinadas. Cuando un individuo percibe que las personas son semejantes 

porque pertenecen al mismo sexo, edad, ocupación y color, desarrolla expec

tativas sobre esa gente y tiende a generalizarlas a otros ( 97 ) . A las 

expcctativas generalizadas sobre la gente y las conductas y reforzamientos 

relacitmadas con cll~ se les ha llamado en Psicología, actitudes sociales. 

Rotter ha definido la expectativa como la probabilidad, sostenida por el 

individuo, de que un reforzamiento particular ocurrirá en funci6n de una 

conducta específica por su parte en una situación o situaciones específicas 

Cunndo una generalización ocurre de una situación a otra 1 las dife

rencias individuales se desarrollarán en cómo los e\•entos son percibidos 

o categorizados. En cualquier caso, las expectativas generalizadas pueden 

tratarse como propiedades de un estimulo situacional La expectativa 

es independiente del valor o importancia del reforzamiento y describe el 

grado en que el individuo cree ser el agente que controla su propia conducta 

( 17 ). 

La teoría del Aprendizaje Social proporciona el camino para 

la concepción de la naturaleza, de los efectos del reforzamiento 

( 97 ) y de los hechos o realidades de la personalidad ( 14 ) • La fuerza 

de esla teoría radica en su valor como método de análisis en problemas 

psicológicos de personalidad y áreas afines, como lo son el aprendizaje 



40 

humano, el desarrollo de la personalidad, la medición de variables de 

personalidad, la psicología social, las ciencias sociales, la psicopatolo

gía y la psicoterapia (97). 

2. LOCUS DE CONTROL 

En años recientes, los investigadores de la teoría del Aprendi

zaje Social han tomado en cuenta la dimensión del control interno y externo 

de reforzamientos. El papel del reforzamiento o recompensa, está universa.!. 

mente reconocido por los estudiantes de la naturaleza humana como crucial 

en la adquisición y ejecución de las habilidades y conocimientos. Un evento 

que es estimado por algunas personas como recompensa o reforzamiento, es 

percibido por otros de manera diferente. Uno de los determinantes de esta 

reacción es el grado con el que un individuo percibe que las recompensas 

son contingentes a su conducta o el grado en el que se siente controlado 

por fuer7.a5 ajenas a si mismo, las cuales son independientes a sus acciones 

(97). Cuando un sujeto percibe que los reforzamientos no son enteramente 

contingentes a sus acciones 1 los percibe como resultado de la suerte, de 

la oportunidad, del fatalismo, o bajo el control de otros poderosos, o 

bien, impredescibles debido a la gran complejidad de las fuerzas de su 

entorno. Cuando el evento es interpretado de esta manera, existe la creen

cia en un control externo. Si la persona percibe que el evento es contin

gente a su conducta o a sus propias características, se le denomina a 

ésto creencia en el control interno Las personas dependen de sus 

experiencias pasadas de recompensa: un sujeto que desarrolle una actitud 

consistente, tiende hacia el Locus de control interno o externo como el 

origen del reforzamiento 
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2. 1 AREAS DE INVESTIGACION 

En la literatura referente a la teoría de la personalidad 

es posible encontrar un gran número de variables que de alguna manera 

se relacionan con el Locus de control (14). 

Desde hace tiempo los científicos sociales han discutido! a 

importancia de creer en el fatalismo, la oportunidad o la suerte. Muchas 

de las discusiones versan sobre las diferencias entre grupos y sociedades, 

más que entre individuos (97). Veblen opinaba en 1899 que, creer en 

la suerte o en la oportunidad representa lo más cercano a la vida salvaje, 

y es caracteristico de sociedades ineficientes (119). \'eblen nunca se 

refirió a las diferencias interindividuales; para él, la creencia en la 

oportunidad y la suerte como solución de un problema, se asocia con una 

baja productividad. Hipotetizó que el creer en un control externo de 

los reforzamientos está relacionado con una pasividad general. Asimismo, 

postuló que la creencia en la suerte está vinculada con una creencia en 

el fatalismo 

Más recientemente, Herton consideró que la creencia en la 

suerte es una conducta defensiva, ya que representa un intento de ser 

psicológicamente funcional, lo que permite conservar la autoestima frente 

al fracaso (83). 

Otro concepto que se ha relacionado con la variable locus 

de control es el de alienación, el cual ha jugado un importante papel 

en la teoría sociológica. Marx, Weber y Durkheim concedieron gran relevancia 

a este concepto, sugiriendo que el sujeto alienado además de que siente 

una incapacidad para controlar su vida, se percibe a si mismo como victima 

de controles externos y como juguete del destino (79). La validez del 
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constructo Locus de control, involucra los intentos de la gente para mejorar 

sus condiciones de vida, ésto es, para controlar su medio ambiente en situa

ciones importantes de la vida. Es en este sentido que la escala de control 

interno y externo mide un equivalente psicol6gico del concepto sociológico 

de alienación, en el sentido de impotencia ( 97 ). Seeman y Evans realizaron 

en 1962, un estudio a este respecto (105). Emplearon una escala de Locus 

de control con 60 pz-eguntas e investigaron la conducta de pacientes inter

nados en un hospital para tuberculosos. Evaluaron qué tanto sabían los 

pacientes acerca de su estEado de salud, qué tanto cuestionaban a los médicos 

y enfermeras acerca de su condición, y qué tanto se sentían satisfechos 

con la retroalimentación obtenida de su estado de salud. En 43 parejas 

encontraron que los pacientes con un control interno sabian más acerca 

de su estado de salud, hadan más preguntas a los doctores y enfermeras, 

y expresaban menor satisfacción por la retroalimentación recibida del persa-

nal del hospital . Seeman, en 1963, investigó los recuerdos que tenian 

de varias clases de información a la que eran expuestos de forma incidental 

los internos de un reformatorio. Encontró una correlación significativa 

entre la internalidad y la externalidad y el monto de información recordada 

sobre en qué forma dejar!an el reformatorio, si serla bajo palabra y qué 

alcances económicos tendrian al salir de él . Otro estudio, que campa-

ro a 60 hombres blancos con 60 negros internos en instituciones correcciona

les, quienes no diferían en la clase social, edad, inteligencia y motivo 

de encarcelamiento, encontró que en los negros es significativamente más 

intenso el sentimiento de un control externo que en los blancos ( 65). 
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Adams-Webber ( 3 ) , comparó los puntajes en una escala de 

Locus de control con 23 preguntas, con una prueba de autobiografía en donde 

el terna central era el curso de una conducta antisocial. El puntaje estaba 

basado en la conducta de los individuos como consecuencia del acto anti

social o más bien si éste era originado por agentes o condiciones externas. 

Utiliz6 a 103 sujetos a los cuales dividió en grupos, basándose en los 

relatos que manifestaban un control externo. Halló diferencias importantes 

entre los grupos. Las pruebas proyectiVas que indicaban una tendencia 

a ver la transgresión moral como una punición externamente impuesta o como 

resultado de la condllcta antisocial, estaban significath·amente relacionadas 

con los puntajes de la escala de Locus de control interno y externo 

El estudio hecho por Crandall y Katkovsky ( 56 ) , permite supo

ner que el control interno se establece durante la infancia y puede ser 

incrementado posteriormcnt~. Parece s'er que la conducta de los padres 

y la naturaleza de la relación padre-hijo son factores que influyen determi

nantemente en el establecimiento del Locus de control. Cromwell ( 19 ) 

encuentra que 1 varones con un Locus de control externo, perciben a sus 

madres como sobreprotectoras. 

Existe una relaci6n significativa entre el Locus de control 

y el "control del Yo". Aunque el concepto de control del Yo se ha definido 

de diversas formas 1 contiene las ideas de seguridad, habilidad y conciencia 

de la realidad ( 97 ) • Tal parece que los individuos que se localizan en 

ambos extremos de la dimensión de Locus de control son incapaces de manejar 

adecuadamente su realidad y probablemente son inadaptados • Asimismo, 
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el concepto que la gente posee de sí misma influye en la dirección del 

Locus de control Ritchie y Davis ( 94 ) investigaron a un grupo 

de estudiantes con control interno y a otro con un control externo, a ambos 

grupos les administraron pruebas de personalidad (autoconcepto). Los estu

diantes con un control externo mostraron una tendencia mayor a seleccionar 

material negativo para autodescribirse que aquellos que evidenciaron un 

control interno indicando que existe una clara interacción entre la interna

lidad y la experiencia de éxito. El sujeto con un control interno y una 

larga historie de fracasos se autodenigra. La externalidad, e!l cambio, 

actúa como una defensa adecuada ante el fracaso, sin embargo ésto indica 

.., rml. ajuste de la pera:r.al.i<lal, ya que rugiere ¡asiv:idad al emren=se con dif:iOJJ.tades 

del ire:tio fllirla¡te, lo aal ¡xJBle originar una iralaptaciái a la sx:iedad 

Las gentes reaccionan de manera diferente a situaciones en las que 

el C\'ento parece involucrar suerte u oportunidad. Huchas variables pueden 

influir en un individuo parn que éste atribuya los eventos exteriores a 

su propia personalidad, por ejemplo, existen personas que tienden a darse 

crédito de algunos éxitos, pero a considerar el fracaso como producto de 

condiciones externas, en particular de las fuerzas de conformidad social 

( 36 ). 

Endn y Schmidt ( 33 ) realizaron un estudio sobre la relación entre 

identidad y Locus de control en estudiantes de preparatoria. Encontraron 

que los jóvenes qué calificaron con puntajes altos en la Escala de Identidad 

de Erwin, tendian hacia un control interno. 

Le rodln de locus de cootrol lB sido aplica1a cm nu:ln Ú'ecue!ci.a en el árm de la 
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y salud se establece a partir de experiencias especificas en la historia 

del reforzamiento; ésto es, personas que han tenido experiencias afortunadas 

en el pasado, podrán desarrollar un control interno mayor que aquellas 

que han tenido experiencias desafortunadas. Para Rotter, los reforzamientos, 

sean palabras, actos u objetos tangibles, son también parte de situaciones 

psicolÓ&icas, y éstas están estrechamente asociadas con la ocurrencia de 

reforzamientos. La ocurrencia o anticipación de un reforzamiento negativo 

puede llevar a conductas defensivas o inevitables; tales conductas pueden 

ser entendidas teniendo un potencial de reforzamiento. Es característico 

de algunas personas que respondan con agresión, represión, proyección y 

depresión independientemente de la clase de reforzamiento. No solamente 

her un potencial de conducta capaz de contener los fracasoñ sino también 

un potencial de la conducta que :reprime todas las fuerzas negativas del 

reforzamiento (97). 

Los reforzamientos intensos -positivos o negativos- o ln anti

cipación de una recompensa puede acompañarse de cambios en la actividad 

del sistema nervioso autónomo ( 97 ), Tales cambios pueden afectar, en 

situaciones extremas, el aprendizaje ( 102). Los individuos difieren en 

la clase de alteraciones corporales que provienen de los mismos reforza

mientos ( 64 ) y algunos sujetos son más concientes de estas alteraciones 

que otros ( 67 ) . Así, la ansiedad, la agresión, represibn, prudencia y 

rigidez son algunas de las caracter1sticas que han sido desarrolladas en 

este ámbito por muchos investigadores (97 ). 

Cromwell y Rosenthal ( 19 ) en un estudio con pacientes esquizo-
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frénicos, encontraron que estos sujetos presentan un Locus de control exter

no, sin embargo, no reportaron otros hallazgos, Por otra parte. se ha 

relacionado el Locus de control y la conducta homicida en niños, Petti 

Theodore ( 89 ) realizó una rigurosa ínvestígación 1 tomando en cuenta la 

salud mental, al sexo, la edad y la inteligencia, en la que comparó a un 

grupo de niños homicidas y a otro grupo de niños con perturbaciones mentales, 

sus hallazgos indican que los homicidas entre los 6 y los 11 años de edad 

se perciben a si mismos bajo un control externo (Escala de Locus de control 

para niños). 

Tolor (· 117) investigó la relación entre las enfermedades 

accidentes de la niñez y el Locus de control. Reportó que las personas 

que habian sufrido accidentes en su infancia, explicaban esos eventos fuera 

de su propio control, es decir, desarrollaban un control externo. Por 

otro lado, comprobó la hip6tesis de que el Locus de control interno está 

relacionado con una personalidad bien integrada y una baja ansiedad ante 

la muerte. 

Algunos estudios referentes a la relación entre el Locus de 

control y el tabaquismo son relevantes. Straite y Sechrest (112) encontra

ron que los no fumadores son significativamente más internos que los fumado

res. Por su parte James, Woodruff y Werner (122) en un grupo de fumadores 

varones, encontraron que aquellos que habían dejado de fumar en un periodo 

especifico de tiempo y no lo habían vuelto a hacer, tenian un mayar control 

interno que los que creían poder dejar de fumar, pero que nunca habían 

abandonado el tabaco. 

Probablemente uno de los conceptos más importantes que mantiene 

1 
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una estrecha relación con el Locus de control es la motivación de logro 

(97 ). Los trabajos de McClelland, Atkinson, Clark y Lo~el (Bl ) con adul

tos y de Crandall (56 ) con niños, sugieren que la gente con alta motivación 

de logro, cree en sus propias habilidades ya que son resultado de sus 

esfuerzos. Una persona con una alta motivación de logro propablemente 

tenga un control interno, pero puede haber sujetos con baja necesidad de 

logro, que piensan que su conducta determina la calidad de las recompensas 

que obtienen Las investigaciones realizadas con estudiantes y con 

adultos, muestran que las personas que llegan a un punto de vista externo 

como una deíensa después del fracaso, originalmente eran altamente com

petitivos ( Bl ) • Efran ( 29 ) investigó la motivación di! logro y el control 

interno externo en estudiantes de preparatoria con tendencia a la repre

sión de fo.casos en oposición al éxito. Encontró que la tendencia a repri

r.iir los fracasos estaba significativamente relacionada con los puntajes 

de la Escala de Locus de control. Los hallazgos indican el valor funcional 

de este inclinación defensiva hacia el control externo. Los sujetos con 

un central externo tienen una menor necesidad de reprimir sus fracasos 

ya que han oceptado que los foctores externos determinan sus éxitos y fraca

sos. 

Rotter y Hulry ( g1 ) sugieren que los sujetos con un control 

interno propenden a evaluar los reforzamientos en base a su habilidad, 

más que a la oportunidad Entre otros hallazgos, Rotter señala que 

los individuos con una elevada motivación de logro, tienen disposiciones 

conlroladas por Pl1os mismos 

más interno que las mujeres 

que, los varones suelen poseer un control 

. Liverant, Rotter y Seemnn (97 ) crearon 

una pruebi.l con subcscalas para diferentes áreas tales como: la motivación 
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de logro, la afectividad 1 las actitudes sociales y políticas y la con\•enien

cia social. La primera versión de esta Escala incluyó 100 preguntas de 

opción forzada, cada una comparaba una creencia en el control interno con 

una creencia en el control externo. La escala fue analizada factorialmente 

y se redujo en base a los criterios de consistencia interna. Las 60 opcio

nes anali:z:adas indicaron que los items de motivación de logro tendian a 

correlacionarse con la conveniencia social, y que algunas subescalas corre~ 

cionaban con otras aproximadamente en el mismo nivel que su consistencia 

interna. 

La noción de que un individuo elabora expectativas generaliza

das sobre un control interno o externo parece tener claras implicaciones 

en problemas de aprendizaje Se piensa que existen diferencias indi

viduales en el aprendizaje bajo condiciones de habilidad 1 más que en situa

ciones de oportunidad. En 1961 Rotter 1 Li verant y Crowne ( 97 ) estudiaron 

el crecimiento y la extinción de expectativas en pruebas controladas por 

la habilidad y por la oportunidad. Durante el estudio, los sujetos mostra

ron incrementos y decrementos seguidos de éxito y fracaso respectivamente 

bajo condiciones de habilidad. 

Phares ( 97 ) realizó una investigación sobre los efectos de 

la oportunidad y habilidad en expectativas de reforzamiento. Desarrolló 

una escala tipo Likert con 13 items establecidos como actitudes externas 

y 13 como actitudes internas. Encontró que los reactivos con una dirección 

externa permitian pocas predicciones: los individuos con actitudes externas 

se conducian de una manera similar a aquellos sujetos que habian estado 

en una situación de oportunidad. 
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Rotter y Murly ( 97 ) llevaron a cabo una investigación partien

do de la hipótesis de que los sujetos que exhiben un control interno atribu

yen un valor diferente a una misma recompensa que aq~ellos con un contrcl 

externo, según se perciba el reforzamiento, ya como fruto del azar o como 

de las propias habilidades. Encontraron, como esperaban·, que los individuos 

que por su pontaje debían ser incluidos en la categoría de los interna

mente controlados, necesitaban más tiempo para tomar una decisi6n en una 

tarea de igualación cuando se afirmaba que dicha tarea exigia habilidad, 

que cuando se la definía como una cuestión de suerte. Asimismo se observó 

la tendencia contrar~a en los sujetos caracterizados por un Locus de control 

externo: éstos se demoraban al decidir la igualación cuando se afirmaba 

que la tarea dependía de la suerte. Esto lleva a suponer que existe una 

relación entre las f!xpectativas acerca de la fuente de refuerzo y la laten

cia de respuesta de un individuo en diferentes tareas. De este modo, un 

tipo de desempeño intelectual puede estar vinculado con una disposición 

de la personalidad 

Recientemente se ha relacionado el locus de control con los 

factores sociodemográficos, los cuales juegan un importante papel dentro 

de la personalidad ( 47 ). Battle y Rotter (97 ) efectuaron un estudio 

sobre el lDcus de control y su relación con el nivel socioeconómico y el 

grupo étnico en 80 niños negros y blancos. Los resultedos obtenidos fueron 

los siguientes: 1. la interacción entre clase social y grupo étnico está 

fuertemente relacionada con las actitudes de control interno y externo. 

Los niños negros de clase baja tenían un control más externo que los negros 

o blancos de la clase media. Los niños de la clase media tenían un control 
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con un coeficiente intelectual alto, tenían un control más externo que 

los blancos de la clase media con menor coeficiente intelectual. Estos 

hallazgos sugieren que los negros de la clase baja podrían desarrollar 

actitudes externas como una reacción defensiva al percibir reducidas sus 

oportunidad materiales y culturales. 

Guaynano cols ( 47 ) realizaron una investigación acerca 

del Locus de control y la clase socioeconómica. Reportaron que los ingre

sos altos y los niveles a\'anzados de educación 1 se asocian con puntajes 

altos en la dimensión de internalidad. También observaron que los negros 

presentan un control interno menos intenso que los blancos. Según La.u 

( 66 ) no siempre es deseable, ni adaptativo, para el individuo creer en 

un control interno. Este investigador reporta que los estudiantes negros 

con un control externo puetlen focalizar mejor sus barreras sociales 

(discriminación racial). son más realistas y les gusta seleccionar ocupa

ciones innovadoras y acciones sociales. 

En contrnste con lo que se podria suponer, no existen datos 

científicamente válidos que permitan inferir que en la vejez predomina 

el Locus de control interno (120 ). Más aún, Lumpkin ( 73 ) encuentra que 

el locus de: control interno decrece.después de la edad media. Las personas 

de 65 años o más, muestran un alto grado de control externo. Es posible 

que los individuos de edad avanzada exhiban esta característica, más que 

los jóvenes, porque en la vejez la salud decae y la actividad y la interac

ción social se reducen. La importancia de la relación entre edad y locus 

de control radica en que éste último ha sido atribuido a numerosos factores 
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(rivalidad, vida satisfactoria, salud, actividad, percepción de riesgo 

o peligro) los cuales afectan a los sujetos de edad a\'anz.ada en su vida 

diaria \ 73). 

Los estudios transculturales sobre el Locus de control no 

han producido resultados concluyentes, no obstante se han hecho intentos 

por explicar las características del hispanoamericano ( 77 ) • Madsen 

( 75 ) sugiere que el hispanoamericano es un ser subyugado ante la natura

leza ya que acepta los eventos de la vida con resignaci6n. El nivel socio

econórnico de los sujetos es una variable importante la cual marca diferen

cias significativas cuando se estudian sujetos de un mismo pais, pero 

de diferentes niveles socioeconómicos ( 77 ) • La aparente externalidad 

del hispanoamericano se debe, en parte, a sus condiciones socioeconómicas. 

Le;ds ( 71 ) considera que el fatalismo inherente a una creencia en el 

control externo es el producto de la pobreza y no de la cultura. El nivel 

socioeconómico puede ser una de las variables más importantes al explicar 

los indices de internalidad y externalidad ( 67 ). Los estudios realizados 

por Diaz-Guerrero (27 ) con sujetos mexicanos caracterizados por un estilo 

de vida pasivo, muestrnn diferencias significativas en la pasividad: 

los individuos de clases sociales bajas exhiben una mayor pasividad que 

individuos de clases sociales más altas. 

Otra área en la cual ha sido investigado el locus de control 

es la persuasión y la propaganda. Gore ( 46 ) realizó un experimento sobre 

el Locus de control y la resistencia a la sugestión. Encontró que las 

personas con un control interno son más resistentes e la manipuleci6n 

del exterior si están concientes de dicha manipulación y si ésta les 
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ofrece alguna alternativa. Los sujetos con un control externo actúan 

resistiéndose a la sugestión si ésta no les proporciona algún beneficio 

( 46 ). 

Es e\'idente que el Locus de control es un determinante de 

la personalidad, por ello las im·estigaciones realizadas en ese ámbito 

son fundamentales para el esclarecimiento de la relación entre el individuo 

y su entorno. 



CAPITULO III 

A u T o e o N e E p T o 
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CONCEPCIONES FILOSOFICAS 

Desde la antigÜedad el hombre ha tomado conciencia de su reali-

dad en el mundo. Uno de los primeros intentos para explicarse la existen-

cía del ser humano, fue la concepción animista. Al parecer todas las pri-

meras sociedades humanas atribuyeron sus éxitos y sus fracasos a poderes 

misteriosos, capaces de modificar el curso de las cosas; tal pensamiento 

supone el deseo de concilior esas fuerzas mediante prácticas religiosas 

que de tal modo, aparecen en los orígenes mismos de la vida mental (48). 

Para de.finir la realidad misma el hombre creó la noción de 

alca. Para el hombre primitivo el alma es, en el mundo, la realidad más 

alta y última y, en ocasiones, el principio mismo que ordena y gobierna 

el mundo (86). 

Sócrates concibió el alma como la sede de la personalidad 

espiritual, cor:io sujeto razonable del conocimiento y de la acción (107). 

Su disciipulo Platón ln definió como la causa de la vida, en consecuencia 

inmortal, ya que la vida constituye su misma esencia. El alma es simple, 

incorpórea, se mueve por si misma, vive y da vida (91). Este pensamiento 

fue determinante para los tratamientos filosóficos ulteriores del alma, 

como el de Aristóteles, quien concibe el alma como la sustancia del 

cuerpo. La define como "el acto final y primero de un cuerpo que tiene 

la vida en potencia. Como acto o actividad, el alma es forma y como forma 

es sustancial" (6). 

La noción del alma como sustancia continúo a lo largo del 

Renacimiento. A partir de Descartes, el concepto de 11conciencia11
, o sea, 
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de totalidad o mundo de la experiencia interna, va gradualmente obteniendo 

la primacía en el concepto tradicional del alma En la doctrina 

de Descartes, la certeza que el sujeto pensante tiene de su existencia 

en cuanto tal es expresada por el cogito, el cual comprende 11 todo lo que 

está en mi y de lo cual soy inmediatamente conciente ( 24 ) . Estas fueron 

la5 primeras interpretaciones históricas del yo. Para Descartes el yo 

es conciencia, ésto es, relación consigo mismo, subjetividad La 

definición cartesiana del yo como conciencia, fue acogida e incorporada 

a la tradición filosófica. Locke ( 72) reclaboró este concepto con la 

finalidad de justificar una característica formal del yo: la unidad o 

identidad, Locke decía: "El tener conciencia siempre acompaña al pensa

miento y eso es lo que hace que cada uno sea lo que se llama si mismo 1 

y de ese modo se d:!..stingue a si mismo de todas las demás cosas pensantes, 

en eso solamente consiste la identidad personal". Según Locke, la identi

dad del yo no está fundada en la unidad sustancia-alma, sino únicamente 

en lo conciencia, en cuanto se reconoce en la diversidad de sus manifesta

ciones. 

La expresión de la doctrina del yo como conciencia, y la histo

ria del término conciencia de si comienza con Kant. La ccmciencia de 

si es la conciencia puramente lógica que el yo tiene de st mismo como 

sujeto de pensamiento en la reflexión filosófica Kant habló del 

yo del que se tiene conciencia en la apercepción pura, como un yo estable 

y permanente que constituye el correlato de todas nuestras representacio

nes ( SS ) . 

Fitche ( 37 ) transforma este concepto, en una noción sustancial; 
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hace un Yo infinito, absoluto y creador y, por lo tanto considera la con

ciencia de si como autoproducción. Afirma que no se puede pensar absoluta

mente en nada sin pensar, al mismo tiempo, en el propio Yo como conciente 

de si mismo. 

Para Hume ( 54 ) la unidad del Yo no es absoluta o rigurosa¡ 

es una unidad formal y aproximativa fundada en la relativa constancia 

de determinadas relaciones entre las partes del Yo. 

El concepto del Yo como relación nace con Kierkegeard 

(SS ) quien piensa que el Yo es relación consigo mismo, en cuanto a 

ésto, es relación ca? otro, o sea con el mundo, los objetos, etc. Sartre 

( 101) por su parte, opina que el Yo no está ni formal ni materialmente 

en la conciencia, está fuera, en el mundo. Es un ser del mundo, como 

el Yo de otro. Considerado en su relación con el mundo 1 el Yo a veces 

es determinado por su carácter activo, su capacidad de iniciativa, su 

poder proyectante o anticipatorio. Afirma Dewey ( 26 ) que el Yo no es 

la fuente o el autor del pensamiento. El Yo se identifica en cuanto a 

lo organización de energias, con una creencia o sentimiento de origen 

independiente y externo. A partir de este momento se comienza a constituir 

el estudio experimental de la personalidad, lo que marca los inicios de 

las escuelas psico16gicas del siglo XX, en donde se rechaza toda idea 

de alma para estructurar el concepto de Yo, o el si mismo (self) ( 48 ). 
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OIFERE~íES DEFINICIONES SOBRE EL AUTOCO~CEPTO 

Desde que el Autoconcepto se desarrolló en la literatura psico

lógica, ha tenido distintas definiciones entre los autores e investigadores 

de este siglo. No obstante, existen ciertas conceptualizaciones que se 

mantienen constantes y que ofrecen una noción básica del Yo y por ende 

del Autoconcepto ( 48). 

En 1934, Mead enfatizó los odgenes sociales del Yo, conside

rándolo esencialmente como una estructura social que proviene de experien

cias ta:r.bién sociales, ya que es imposible concebir el surgimiento de 

un Yo fuera de la experiencia social ( 82 ). Consideró el si mismo como 

un fenómeno del desarrollo; destacó que 11el si mismo no existe inicial

m']nte, en el momento del nacimiento, sirio que surge durante el proceso 

de la experiencia y octi\'i.dad sociales. El individuo deviene de si mismo 

en la medida en que es capaz de adoptar la actitud de otro y actuar respec

to de si como actúan los demás" 

Lundholm ( 74 ) hace una distinción entre el Yo subjetivo y 

el Yo objetivo, el ·primero esté constituido por simbolos que el individuo 

utiliza para estar conciC'ntc de sí mismo~ el Yo objetivo constituye los 

términos en los que los demás describen a la persona, el Yo subjeth·o 

es por tanto, "lo que pienso de mi mismo'' y el objetivo "lo que los otros 

piensan de mi". 

En 1947, Sullivan ( 113 ) señaló que el Yo está compuesto de 

\'Bloraciones reflexi\•as. Sostiene que las primeras experiencias que influ

yen en el desarrollo del Yo son las experiencias con la gente y que los 
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valores propios más tempranos del niño son. en términos generales, lo 

que otros piensan y sienten de él. 

Snygg y Combs ( 106 ) conciben el si mismo como dependiente 

del campo fenoménico, que está integrado por la totalidad de las experien

cias de las que la persona es conciente en el momento de la acción. El 

si mismo está compuesto por percepciones que conciernen al individuo, 

la organización de las cuales produce, a su vez, vitales e importantes 

efectos sobre la conducta del individuo. 

En 1952 Serbio (100) concibe el si mismo como una estructura 

-cognitivo, la que está constituida por las ideas que el individuo tiene 

acerca de su ser. Se pueden poseer concepciones del propio cuerpo (el 

s1 mismo somático), de los propios órganos sensoriales y la musculatura 

(el si mismo receptor-efector) y de la propia conducta social (el si mismo 

social). De otra forma Hilgard (52 ) estudió el si mismo, éste es un 

elemento indispensable para la comprensión de los mecanismos de defensa 

del Yo freudiano, los cuales implican, según afirma, una autoreferencia. 

Hilgard piensa que si se pretende comprender las defensas de una persono 

ante sus sentimientos de culpa, se debe saber algo acerca de la imagen 

que tiene de si misma. Para este autor, el significado del si mismo es 

la propia imagen. El individuo se percibe como el activo ejecutor de 

su propia conducta, cree que la conducta es totalmente autodeterminada 

se siente responsable de sus acciones 

En la teoría de la identidad del yo, Erikson ( 32 ) llegb a 

le conclusión de que la identidad tiene la faceta del si mismo y la del 

Yo. Concibe el Yo como un instrumento central organizador, que se enfrenta 
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durante el curso de su vida con un cambiante si mismo que, a su vez, exige 

ser sintetizado con sí mismos abandonados y anticipados. La identidad 

del si mismo aparece como resultado de todas las experiencias en las cuales 

un sentido de autodifusión temporal está contenido con éxito en una autode

finición y un reconocimiento social renovados y cada vez más realistas 

( 32 ) • Más tarde, Buhler ( 10 ) retoma la teoria de Erikson y distingue 

entre el si mismo fenoménico y si mismo central. El primero consiste 

en las autopercepciones y los autoconceptos. El si mismo central compren

de los procesos básicos de la vida, es decir, satisfacción de las necesida

des, adaptación creaqora y mantenimiento del orden interno 

El término si mismo, según es empleado en la psicología moderna 

posee dos definiciones distintas, La primera se refiere al si mismo como 

objeto, ya que denota las actitudes, sentimientos, percepciones y evalua

cione de la persona acerca de si misma, considerada como un objeto¡ es 

decir, el autoconcepto es lo que la persona piensa de si misma. El segundo 

término es llamado el si mismo como proceso, el si mismo es un agente, 

en el sentido que incluye un grupo activo de procesos tales como el pensa

miento, recuerdos y percepciones ( 50 ). 
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TEORIA DEL AIITOCONCEPTO 

En términos generales, Au toconcepto es la percepción de nosotros 

mismos; en términos especificas, son nue.C:>tras actitudes y sentimientos 

acerca de nuestras habilidades, apariencia y aceptación social 

Las percepciones que abrigamos de nosotros mismos se derivan de nuestro 

desenvolvimiento social y proporcionan una dirección a nuestra conducta; 

esta conducta influye en la forma en que nos percibimos ( 11 ) • 

El si mismo ("self") es algo de lo que nos damos cuenta inme-

diatamente Lo concebimos como la zona central, intima de nuestra vida. 

Como tal, desempeña un papel primordial en nuestra conciencia, en nuestra 

personalidad y en nuestro organismo ( 4 ) • La conciencia de si mismo 

es una adquisición que se realiza gradualmente. Probablemente el primer 

aspecto que se desarrolla en el Autoconcepto es el sí mismo corporal 

El sentido del Yo corporal se forma y se desarrolla no solamente 

a partir de sensaciones orgánicas repetidas, sino también por las frustra-

cienes del exterior Durante toda la vida, el sentido del Yo cor-

porol constituye el testimonio básico de nuestra existencia. Nuestras 

sensaciones 

soy Yo 

nuestros movimientos nos demuestran constantemente que Yo 

Existe una etapa en el desarrollo en que todo lo desagrada-

ble es considerado no-Yo, y toda lo agradable es considerado como Yo · 

Cuando el sujeto logra librarse de un estimulo displacent~ro, 

se produce una restauración del Autoconcepto ( 35 ) • La primera satisfac

ción proporcionada por el mundo externo, el suministro de alimento, consti

tuye al mismo tiempo el primer regulador de la autoestima, todo sentimiento 
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de culpa la hace decrecer, todo ideal que se cumple, la eleva 

Caminar y controlar los esfinteres constituyen la base de 

la independencia en el niño. Estas aptitudes ayudan a desarrollar el 

principio de realidad y a superar la dependencia de tipo receptivo y la 

necesidad de descarga inmediata Es entonces cuando aparece en 

el ser humano la emergencia más radical e importante hasta ese momento 

de la evolución, es decir, la conciencia de si mismo como "Yo". El niño 

se experimenta a si mismo como una identidd separada de sus padres y que 

puede oponerse a ellos si lo necesita ( 35 ) . 

La posil>ilidad de utilizar el lenguaje permite, también, el 

desarrollo del Autoconcepto ( 80 ) . La más importante ayuda lingÜistica 

es el nombre del niño. Al escuchar su nombre repetidamente, el niño. se 

ve a si mismo como punto de referencia distinto de las demás cosas. El 

nombre adquiere significación en el segundo año de la vida ( 4 ) • La 

más trascendental fijación de nuestra identidad durante toda la vida es 

el nombre. El nombre es central en el individuo, es un símbolo de su 

ser, y esté estrechamente ligado a la estima de {:} mismo y al sentido 

de la identidad de si mismo 

La personalidad nace siempre en un contexto social, en donde 

el individuo comienza a experimentar un sentimiento de si mismo 

sin embargo, en la infancia, la capacidad de pensar de si mismo en cuanto 

uno es, quiere ser y debe ser, es meramente rudimentaria ( SO ) . Cuando 

el niño ingresa a la escuela 1 la imagen de si mismo se ve favorecida por 

la interacción social ( 4 ) , Al asumir el punto de vista de los otros 

y al considerarse a si mismo como un objeto, el niño comienza a desarrollar 
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El niño aprende que lo que se espera de él fuera 

de su hogar es diferente de los modelos deseados por los padres. En esta 

·etapa el niño todavía no tiene confianza en si r:iis~o como agente moral 

independiente, sólo adquiere seguridad si se ad3pta a la reglas de su 

grupo de compañeros y a las reglas que rigen su hogar, aunque éstas sean 

opuestas 

Al llegar a la adolescencia, el sujeto comienza a buscar su 

propia identidad ( 31 ) . La ir.iagen que tiene de si mismo depende de otras 

personas, y raramente se opone a las costumbres de los muchachos de su 

edad, ya que su autoconcepto y su sentido de identidad no son suficiente-

mente firmes En tales circunstancias, el autoconcepto se deforma 

debido a las evaluaciones de los demás. Si los valores de la persona 

son crecientemente reemplazados por valores tomados de otras personas 

y, sin embargo, percibidos como propios, el individuo se sentirá tenso, 

desubicado ( 80 ) • El joven se encuentra ante una crisis, la cual lo hace 

llevar a cabo actos prohibidos, que van desde la conducta indisciplinada 

en el hogar y la escuela, hasta los actos antisociales ( 4 ) , los cuales 

representa el medio de escapar a la toma de conciencia de sí mismo 

( 80 ). 

Frecuentemente el adolescente se enfrenta con el miedo a la 

inferioridad flsica y a la inferioridad intelectual. En el primer caso, 

el joven que va retrasado en la madurez flsica se siente desgraciado al 

compararse con los otros muchachos de su edad, una talla baja, la obesidad, 

la carencia de barba, son obstáculos en la búsqueda de la identidad 

( 4 ) • Cuando el individuo se enfrento repetidamente con experiencias 
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de fracaso y la habilidad en una tarea es inferior a la estima de si mismo, 

el autoconcepto decae, y puede desarrollarse un profundo sentimiento de 

deficiencia, el que puede ser debido a diferentes causas: lentitud de 

la inteligencia, vocabulario poco abundante, escasa educación, papel social 

insatisiactorio, debilidad física, aspecto desagradable, etc. 

Un intenso sentido de fracaso en uno de los campos de la vida puede conducir 

a la formación de un sentimiento general de inseguridad y falta de confian

za, que puede saturar la actividad del individuo 

En la edad adulta, el individuo puede, en cierta medida, ver 

sus errores, hacerse cargo de sus prejuicios, manejar sus sentimientos 

de culpa y su ansiedad como experiencias de las cuales adquiere enseñanzas 

y es capaz de tomar decisiones con responsabilidad, ya que la capacidad 

de juicio forma parte de toda conciencia mndura de si mismo (80 ) • 
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INVESTIGACIONES 

Al Autoconcepto se le ha. relacionado con otras variables psico

lógicas de gran preponderancia en el estudio de la personalidad. Es por 

tal motivo que actualmente, es un importante objeto de investigación 

(48). Las aproximaciones al estudio del autoconcepto en la niñez y la 

adolescencia han estado basadas en las teorías del "rol" (30) o en la pers

pectiva psicodinámica (32). El foco de estas orientaciones teóricas se 

ubica en posibles cambios en los rasgos de carácter o en estados motiva

cionales, asi como en cambios en la identidad ( 60). 

Werner, (121) en 19&1, argumentó que las concepciones que 

un indhiduo tiene acerca de su mundo fisico, sufren cambios importantes 

entre la niñez y la adolescencia. Por su ledo, Crockett (18) encontró 

que al incrementarse la edad, los niños usen un gran número de constructos 

para autodescribirse, y la proporción de egocentrismo y descripciones 

o:n:rew declinan, a la vez. que la prqx:n"Ciln de no egocentrismo y descripciones 

abstractas se incrementan. Hontemayor y Bisen (85) realizaron un estudio 

sobre el desarrollo del Autoconcepto en niños y adolescentes entre los 

9 y los l? años de edad. Sus resul tedas indicaron que al incrementarse 

la edad, el Autoconcepto del individuo es más abstracto y menos concreto. 

Los niños tendlan a describirse en términos concretos y categorías objeti

vas e.amo sus direcciones, apariencia física, posesiones y actividades 

de juego: mientras que los adolescentes utilizaban descripciones más abs

tractas y subjetivas como sus creencias personales, caracteristicas motiva

cionales e interpersonales. En ocasiones se utilizan descripciones concre-
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tas, aunque el individuo frecuentemente se eutodescriba en términos abs

tractos ( 85). 

Algunas características de la gente son más fácilmente modifi

cados que otras, sin embargo algunos investigadores han encontrado en 

estudios longitudinales que el autoconcepto permanece estable durante 

largos periodos de tiempo ( 114 ) . Otros estudios muestran que el auto

concepto es resistente al cambio en situaciones naturales ( 124). La esta

bilidad en el autoconcepto puede deberse a las estrategias sistemáticas 

utilizadas por las personas pare obtener retroalimentación ( 104). A la 

gente le guste ate~der y recordar las retroalimentaciones sociales, les 

cuales le ayudarán a reafirmar su autoconcepto Aquellas personas 

que se perciben como agradables tienen reacciones desfavorables cuando 

soben que sus compañeros no les perciben de ese modo; aquellos que se 

autoperciben corno desagradables presentan reacciones desfavorables cuando 

sus amigos los perciben de la forma contraria Swann y Read 

( 114 ) estudiaron las relaciones entre el autoconcepto la retroalimenta-

ción social. Sus hallazgos sugieren que en el curso de las relaciones 

sociales, hay una tendencia sistemática de la gente a solicitar retroalimen

taci6n que verifique o confirme su autoconcepto. La causa por la que 

la gente solicita este tipo de retroalimentaci6n es debido a que sienten 

que es especial y les proporciona una visión con respecto al tipo de perso

nas que son. No a toda la gente le gusta recibir una retronlimentación 

que confirme su autoconcepto, ya que los individuos con un autoconcepto 

pobremente integrado, se inclinan menos a la retroalimentación en compara

ción a aquellos cuyos outoconceptos estén bien articulados 
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En un estudio hecho por Pilisuk (90 ) sobre la base del equili

brio cognitivo de Heider, pronosticó que los sujetos que recibieran una 

critica adversa por su ejecución en una tarea no .cambiarían sus autoevalua

ciones. Encontró que los individuos emplearon una gran variedad de racio

nalizaciones para mantener una autoimagen favorable frente a toda critica 

En una investigación realizada por Sachio ( 98 ) sobre el auto

concepto en delincuentes y no delincuentes, encontró que los primeros 

puntuaron alto en la escala antisocial y que tienden a autoevaluarse como 

personas rígidas, en cambio, los no delincuentes se autoperciben como 

personas tiernas y sus puntuaciones en la escala antisocial fueron bajas 

En otro estudio sobre delincuentes, Kinch ( 59 ) afirma que 

el autoconcepto de estos indh•iduos sufre variaciones mientras se encuentrm 

internados en algún reformatorio Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que los delincuentes pueden tener, o no, una autoimagen de transgre

sores; hay quienes tienen una imagen muy definida de si mismos como tales. 

El autoconcepto puede variar según los actos illcitos que se cometen 

El simple conocimiento de que un individuo actuó iH.citamente 

no es suficiente para vaticinar que seguirá cometiendo este tipo de actos, 

pero cuando ya se ha comprobado la conducta an'r.isocial del sujeto, y éste 

se autoevalúa como 11 indomable11 y desconfie de sus semejantes 1 entonces 

existe un fundamento pera predecir la reincidencia ( 44 ) • Lemert 

( 69 ) en un análisis sobre la patologia social, sostiene que el comporta-

miento delictuoso reviste un carácter primario, es decir, que le persona 
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no encuentra en sus acciones delictuosas ningún motivo para considerarse 

culpable. Estos transgresores no tienen una imagen de si mismos como 

tales. Existen otros patrones de conducta delictuosa en donde el sujeto 

integra sus acciones a todo el resto de su personalidad. entonces el compor

tamiento delictuoso se torna en papel reconocido 

La teoria del autoconcepto constituye un serio intento de 

explicar ciertas fen6menos y de conceptualizar la propia observación de 

ciertos aspectos de la conducta, es por ello que su estudio corresponde 

al dominio de la psicologia científica. los avances en esta área de inves

tigación proporcionaran un mejor entendimiento de la conducta del individuo. 



CAPITULO CUARTO 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

lExisten diferencias significativas en el Autoconcepto y el Locus de control 

entre grupos de menores infractores y grupos de menores no infractores 1 

procedentes de distintos lugares geográficos?. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las diferencias, si es que existen, en las categorías 

Locus de control y Autoconcepto (y en cada una de las dimensiones de éstas) 

evaluadas mediante sus respectivas escalas, entre dos muestras de sujetos 

considerados como menores infractores, recluidos en el Consejo Tutelar 

para menores infractores del Distrito Federal y en la Escuela de Rehabilita

ción de menores de Toluca en el Estado de México, y dos muestras de sujetos 

considerados como menores no infractores del Distrito Federal y del Estado 

de México. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar si existen diferencias significativas en los puntajes totales 

y parciales (subescalas) obtenidos en la Escala de Autoconcepto entre 

los grupos: menores infractores del D.F., menores infractores del Edo. 

de México, menores no infractores del D.F. y menores no infractores 

del Edo. de México, 

2. Determinar si existen diferencias significativas en los puntajes totales 
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y parciales (subescalas) obtenidos en la escala de Locos de control 

entre los grupos: menores infractores del D.f., menores infractores 

del Edo. de México, r..enores no infractores del D.F. y menores infracto

res del Edo. de México. 

3. Determinar si existe una correlación significativa entre los pontajes 

totales obtenidos en ambas escalas en cada uno de los grupos. 

4. Determinar si existe una correlación significativa entre los pontajes 

totales obtenidos en la Escala de Autoconcepto y la edad de los sujetos 

en cada uno de los grupos. 

5. Determinar si existe una correlación significativa entre los pontajes 

totales obtenidos en la Escala de Locos de control y la edad de los 

sujetos en cada uno de los grupos. 

6. Determinar si existe una correlación significativa entre los puntajes 

totales obtenidos en la Escala de Autoconcepto y la escolaridad de 

sujetos en cada uno de los grupos. 

7. Determinar si existe una correlaci6n significativa entre los pontajes 

totales obtenidos en le Escala de Locus de con trol y la escolaridad 

de los sujetos en cada uno de los grupos. 

IUPOTESIS 

Si las categorías Locus de control y Autoconcepto (y por tanto 

cada una de sus dimensiones) son variables que de alguna manera están asocia

das con la ejecución de un acto que determina catalogar a un sujeto como 

menor infractor, es probable que los patrones de respuesta en escalas que 

evalúan dichas variables, difieran entre grupos de menores infractores y gru-
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pos de menores no infractores. 

HIPOTESlS ESPEC1F1CAS 

1. Existen diferencias significativas en los puntajes totales y parciales 

(subescalas) obtenidos en la Escala de Autoconcepto entre los grupos: 

menores infractores del D.f., menores infractores del Edo. de México, 

menores no infractores del D.F. y menores no infractores del Edo. de 

México. 

2. Existen diferencias significativas en los puntajes totales y parciales 

(subescelas) obtenidos en la escala de Locus de control entre los grupos: 

menores infractores del D.F., menores infractores del Edo. de México, 

menores no infractores del D.F. y menores infractores del Edo. de México. 

3. Existe una correlación significativa entre los puntajes totales obteni

dos en ambas escalas en cada uno de los grupos. 

4. Existe una correlación significativa entre los puntajes totales obteni

dos en la Escala de Autoconcepto y la edad de los sujetos en cada uno 

de los grupos. 

5. Existe una correlación significativa entre los puntajes totales obte:

nidos en la Escala de Locus de control y la edad de los sujetos en 

cada uno de los grupos. 

6. Existe una correlacibn significativa entre los puntajes totales obteni

dos en la Escala de Autoconcepto y la escolaridad de sujetos en cada 

uno de los grupos. 

7. Existe una correlación significativa entre los puntajes totales obteni-
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dos en le Escala de Locus de control y la escolaridad rle los sujetos 

en cada uno de los grupos. 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

! . MENOR INFRACTOR 

2. MENOR NO INFRACTOR 

VARIABLES DEPEnDIENTES: 

l • LOCUS DE CONTROL 

2. AUTOCONGEPl'O 

DEFINICION DE VARIABLES 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS : 

!. EDAD, ESCOLARIDAD, SEXO 

2. LUGAR DE RESIDENCIA (DISTRITO FEDERAL-ESTAOO DE MEXICO} 

3. NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO 

4. INFRACCION: ROBO 

5. REITERANTES 

DEFINICION DE TERMINOS 

1. LOCUS DE CONTROL. Variable de personalidad planteada por Rotter en 

1966, la cual se refiere al grado en que un individuo cree que los reforza

mientos son contingentes de su propia conducta (97}. 

2. Atrl'OCONCEPI'O. Variable de personalidad definida por West y fish en 
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1973, como la percepción que un individuo tiene respecto de si; sus a~titu

des y sentimientos acerca de sus propias habilidades, apariencia física 

y aceptación social (123). 

3. MENOR IHFRACTOR. Persona que no ha cumplido todavía diez y ocho años 

de edad (en México, V. Tribunal para menores); que ha realizado un acto 

contra lo dispuesto en une norma legal (21). 

4. ROBO. Apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consen

timiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ey 

(art. 367 del Código Penal para el Distrito Federal) (21). 

DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

l. UJCIJS DE CONTROL. Los puntajes obtenidos en una escala tipo Likert, 

elaborada por La Rosa en 1986, cuyos reactivos corresponden a les dimensio

n~s: Fatalismo¡ Poderosos del Macrocosmos; Afectividad; Internalidad: Pode

rosos del Microcosmos (63). 

2. AlITOCONCEPTO. Los puntajes obtenidos en una escala tipo diferencial 

semántico de Osgood, elaborada por La Rosa en 1986. Los reactivos de este 

instrumento corresponden a las dimensiones: Social I¡ Emocional I; Social 

II ¡ Fmoclonal II; Ocupacional¡ Emocional III; Etico; Iniciativa; Social 

III (63). 

3. MENORES INFRACI'ORES. Aquellos menores, quienes habiendo cometido hechos 

suficientes para su consignación, a juicio de las autoridades, quedaron 

registrados como infractores ante sus consejeros y fueron reconocidos como 

tales en los decisiones finales. Encontrándose internos en el Consejo 
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Tutelar pare menores infractores del Distrito Federal y en la Escuele de 

Rehabilitación para menores de Toluca, en el Estado de México, consignados 

por la infracción de robo, siendo esta conducta reiterante. 

4, MENORES NO INFRACTORES. Aquelos sujetos, menores de diez y ocho años, 

que en el momento de la aplicación de los instrumentos, no se encontraban 

recluidos en el Consejo Tutelar para menores infractores del Distrito Fede

ral y tampoco en la Escuela de Rehabilitación para menores de Toluca, en 

el Estado de México. 

CONTROL DE VARIABLES 

En los dos grupos de menores infractores, se controlaron las siguientes 

variables: 

a) Edad: entre los 15 y los 17 años 

b} Sexo: masculino 

e) Escolaridad: mínimo de escolaridad tercer grado de primaria y máximo 

de tercero de secundaria. 

d) Nivel socioeconómico: clase baja 

e) lnfracci6n: robo 

f) Conducta infractora:· reiteran te 

g) Lugar de residencia: área del Distrito Federal y circunscripci6n del 

Estado de México, encontrándose internos en el Consejo Tutelar pare 

menores infractores del Distrito Federal y en la Escuela de Rehabilita

ción pera menores de Toluce, en el Estado de México. 
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En los dos grupos de menores no infractores, las variables que se contro

laron fueron: 

a) Edad: entre los 15 y los 17 años 

b) Sexo: masculino 

e) Escolaridad: se tomó una escolaridad minima de tercer año de primaria 

y una máxima de tercero de secundaria 

d) Ni ve 1 socioeconómico: clase baja 

e) Lugar de residencia: en la zona del Distrito Federal y en la regibn 

del Estado de México, no estando concentrados en el Consejo Tutelar 

para menores del Distrito Federal o en la Escuela de Rehabilitación 

para menores del Estado de México. 



M E T O D O 
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SUJETOS 

Lo muestra quedó constituida por 200 sujetos adolescentes varones, 

Se formaron 4 grupos de 50 sujetos cada uno. Los grupos de infractores 

del Distrito Federal y del Estado de México estaban integrados por 100 

menores de 15, 16 y 17 años de edad (promedio de edad en los menores infrac-

tares del Distrito Federal; x ,.. 16.1 .± d.e. = 0.8 promedio de edad en 

los menores infractores del Estado de México: x = 16.2 ± d.e, = 0.7), quie

nes cometieron la infracción de robo en forma reiterante, Su nivel mínimo 

de escolaridad era de tercer grado de primaria, siendo el máximo de tercero 

de secundaria. Todos BGUellos se encontraban internos en el Centro de 

Observación varones del Consejo Tutelar para menores del Distrito federal 

y en la Escuela de Rehabilitación para menores del Estado de México. 

Los grupos de menores no infractores estaban integrados por 

menores que fueron seleccionados de escuelas con sistema educativo abierto 

cursando la educaci6n básica y media. Dichas escuelas se encontraban en 

las zonas urbanas tanto del Distrito Federal como de Texcoco, Estado de 

México. Las escuelas en el Distrito Federal se localizaban dentro de los 

limites de la Delegacibn Coyoacán. 

El grupo de no infractores del Distrito Federal estuvo formado 

por 50 menores entre los 15 y los 17 años de edad (promedio de edad: 

x = 16.1 ± d.e. = 0.8) se encontraban cursando la educación básica o media 

en los Centros de trabajo de San Pablo Tepeltlapa y Santa Ursula Coapa 

respectivamente. Dichos centros se encuentran situados en los límites 

de la Delegación Coyoacán, caracterizándose los barrios de Santa Ursula 
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y San Pablo por ser áreas de bajo nivel socioeconómico. 

El grupo de no infractores del Estado de México estaba consti

tuido por 50 menores, cuyas edades fluctuaban entre los .15 y los 17 años 

(promedio de edad: x = 15.9 ±de = 0,8), se encontraban estudiando primaria 

o secundaria bajo sistema educativo abierto. La muestra se eligió de la 

Escuela primaria nocturna Germán García S. y de le Escuela secundaria noc

turna Benito Juafez, estas escuelas se localizan en el área urbana de la 

Ciudad de Texcoco, Estado de México. Dichos instituciones se hallan en 

zonas de bajo nivel socioeconómico. 

Ninguno de los menores no infractores se encontraba interno 

en los Consejos Tutelares del Distrito Federal y del Estado de México al 

momento de la aplicación de las Escalas Locus de control y Autoconcepto. 

MUESTREO 

El muestreo fue no probabilistico, la técnica empleada para 

este estudio fue el muestreo estratificado por cuotas, ya que se utilizaron 

conocimientos de los estratos de la poblaci6n (edad, escolaridad, sexo, 

nivel socioeconómico, lugar de residencia, infracción) con el fin de selec

cionar muestras de sujetos deseados para los fines de la investigac.i6n 

(57 ). 
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INTR\IME:.'TOS 

LOCUS DE CONTROL 

Escala tipo Likert c.on 51 afirmaciones que corresponden a las dimensiones: 

Fatalismo.¡. Poderosos del Macrocosmos: Afectividad; Internalidad; Poderosos 

del Microcosmos. 

Este instrumento consta de 5 opciones de respuesta: 

l "" completamente en desacuerdo: ... en desacuerdo; 3 -= ni en acuerdo ni 

en desacuerdo: 1: de acuerdo¡ 5 =- completamente de acuerdo (Anexo 1) 

(63 ). 

AL'TOCONCE!'TO 

Escala multidimensional tipo diferencial semántico de Osgood, la cual consta 

de 64 adjetivos bipolares que corresponden a las dimensiones: Social I¡ 

F.mocional I; Social II ¡ Emocional II: Ocupacional¡ Emocional III ¡ Etico; 

Iniciativa¡ Social III. Se presentan siete espacios que pertenecen a la 

autoevaluación. El espacio central es un punto neutral; los dos espacios 

cuanto más se aproximan a un adjetivo indican un grado mayor en que se 

posee dicha caracteristica (Anexo 2 ) ( 63 ) • 

Los datos referentes a la consistencia interna de ambas escalas reportadas 

por La Rosa { 63 ) se muestran en el Anexo 3. 
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DISEÑO DE INVESTIGACION 

Se utilizó un diseño de cuatro muestras independientes, trans

versal y descriptivo. 

TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo fue una investigación de campo, ya que 

se realizó la aplicación de los instrumentos en el contexto social de 

la poblaci6n. El tipo de estudio empleado fue el EX POS FACTO debido 

a que no se tuvo control directo sobre las variables independientes porque 

ya hablan acontecido sus manifestaciones. 

ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO 

1. Con el fin de determinar las diferencias en los pontajes totales de 

las Escalas Locus de control y Autoconcepto, entre infractores y no infrac

tores, se utilizó el análisis de varianza de dos factores, el primer 

factor fue la condición menor infractor-menor no infractor; el segundo 

factor fue el lugar de residencia: Distrito Federal-Estado de México. 

2. Cuando el análisis de varianza mostrb diferencias entre los grupos, 

se empleó la prueba t, para identificar la fuente de las diferencias. 

Se utilizó la correción de Bonferroni para comparaciones múltiples. 

3. Para analizar la relación entre edad, escolaridad, Locu~ de control 

y Autoconcepto en menores infractores y no infractores, se aplicó la 
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4. El nivel de signiflcancia para los análisis de varianza y los coeficien-

tes de correlación se fijó en O.OS. 

S. El nivel de significancia para las comparaciones múltiples subsecuentes 

a los ANOVA se fijó en p _ 0.008 ya que el número máximo de pruebas t 

por ANOVA fue de 6. 



CAPITULO V 
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RESULTADOS 

Como puede observarse en la tabla I, los cuatro grupos estudia

dos, menores infractores del D.F. (GI). menores no infractores del D.F. 

(GII), me.nares infractores del Edo. de México (GIII) y menoTes no infracto

res del E.do. de México (GIV). estuvieron constituidos por sujetos cuyas 

edndes fueron similares (F(3, 196)=1.598 p:ns) siendo el promedio de 16 

años. Sin embargo, en cuanto al nivel de escolaridad alcanzado, los grupos 

fu!?ron heterogéneos (tabla 11). La mayor parte de los menores infractores 

habían cursado, solamente, el nivel básico; algunos alcanzaron el nivel 

medio pero no lo concluyeron. En contrastet el nivel de escolaridad de 

los reenores no infractores fue más alto; la mayoria de éstos habia cursado 

la secundaria y una proporci6n importante la había concluido. Las diferen-

cins en la proporcibn de sujetos en cada uno de los niveles educativos 

entre los grupos fueron significativas cx2 = 31.277, gl = 9. p = 0.005). 

ANALISIS DE PUNTAJES TOTALES EN LAS DOS ESCALAS 

El onál "isis de varianza de los puntajes totales de la escala 

de locus de control indicb un efecto significativo de la condicibn infrac-

tor - no infractor (F (l, 196) = 34.329, p = 0.0001). Aunque el efecto 

del lugar de residencia no fue significativo si lo fue la interacci6n 

(F< 1 y F (!, 196) = 7.024, p = 0.0086). Es decir, el comportamiento 

de las diferencias no es paralelo. Lo anterior es evidente en la tabla 

I observándose que los puntajes de los sujetos del D.F., son los extremos 
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(infractores 161 ± 22.5, no infractores 187 .9 ± 22.4) en tanto que los 

de aquellos del Edo. de México son intermedios (infractores 170.l ± 24.7, 

no infractores 180.2 ± 19.3). A este respecto el GI es significativamente 

distinto de los grupos 111 (t (98)• 5.98, p <0.0001) y IV (t (98)= 4.58, 

p<0.0001) en tanto que el Gll es distinto del GIII (t (98)= 3.78, p.0.0003) 

pero no del GIV (t (98)= 2.28, p=0.024) explicando ésto la interacci6n 

significativa, El promedio general de los infractores fue de 165.6 + 23.9 

y el de los no infractores de 184.J ± 21.5. t (198)= 5.785, p<0.0001), 

En contraste 1 el ANOVA de los puntajes totales de la escala 

de Autoconcepto mostró un efecto significativo del lugar de residencie 

(F (1, 196) • 11.006, p • 0.0015) y de la condici6n infractor-no infractor 

(F (!, 196) = 6.17, p • 0.013) pero una interacci6n despreciable (F< 1) 

(tabla I). El promedio general de los menores infractores (GI + GII) fue 

de 310.6 ± 43. l en tanto que el de los controles fue de 325.2 ± 41.6 

(t (198) = 2.43, p • 0.01) diferencia menos importante que la determinada 

por el Jugar de residencia (D.F. 308 ± 42 vs. Edo. de Hbxico 327.6 ± 4J.7 

t (198) = 3.283, p • 0.001). El proceso de comparaciones múltiples entre 

los grupos indicó que la Único diferencia significativa fue aquella entre 

el GI y el GIV (t (98) • 4.45, p <0.0001). 

ANALISIS POR SUBESCALAS DE LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL (TABLA III) 

En la dimensión conocida como 11 Fatalismo11 fue la categoria 

infractor-no infractor la variable que tuvo un efecto significativo (F 

(1, 196) "" 11.89, p = 0.0011; ni el lugar de residencia ni la interacción 
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rrodujeron un efecto rclc\'ante. Aquí, el pre.ceso de comparaciones múlti

ples inostró que el GI como el GII son significativamente distintos 

del G!V (t (98) = 5.26 p< 0.0001 y t (98) = 4.37 p.::0.00CJI, respectüa-

mente. 

No se encontró ninguna diferencia entre las grupos en les 

puntaje!' obtenidos en la ~ubescala "Poderosos del r.ti\croc.osmos", mientras 

que en la subescala Afectividad existieron diferencias entre los infrac

tores y los no infractores (F 11, 196) = 4.123 p = 0.0412) y aunque el 

efecto del lugar de residencia no fue importante (F <D se evidenció una 

interacción significativa (F (1, 196) = 5.3J p = 0.02). En esta subescala 

el GI resultó diferente del GII! (t (98) = 3.31 p = 0.0013) y este último 

mostró una tendencia a ser diferente del GI~ (t (98) "" 2.53 = 0.0131). 

En la subescala "lnternalidad" existió un efecto importante 

de las dos variables, condición infractor-no infractor y lugar de residencia 

asl como una interacción significativa (f (l, 196) = 7 .82 p "" 0.0059: 

F {l, 196) = 12.15 p = 0.0010 y F (l, 196) = 4.266 p = 0.0379). El GI 

-resultó significativamente distinto de los otros 3 grupos {vs 

GII t (98) • 3, 157 p • 0.0021; vs GIII t (98) = 3.337 p = 0.0012 y 

vs GIV t (98) • 4.409 p <0.001), pero éstos últimos fueron similares 

entre si. 

Finalmente, en la subescala "Poderosos del microcosmos" única

mente la variable infractor - no infractor tuvo un efecto relevante {F 

(1, 196) = 19.965 p • 0.0001), siendo el GI el responsable de las diferen

cias (vs GIII t (98) = 4.687 p .:: 0.0001 y vs GIV t (98) = 3.24 

p = 0.0016). 
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MiALlSI S DE LAS SUBf.SCALAS DE LA ESCALA DE AUTOCOSCEP'fO (TABLA IV) 

En la dir..cnsión "Social I". se evidenció tanto un efecto signi-

ficativo del lugnr de residencia (f (1, 1%) = 12. 791 p • 0,0001) como 

de la co:idic.ión infractor - no infractor (F (1, 196) "' 7.833 p =- 0.002) 

sin una interacción significativa (f<'. 1). Los infractores del D.F. GI 

alcanzaron una puntuación significativamente menor que los no infractores 

del Edo, de México GJV, t (98) • 5 .097 p <O .0001): también los jóvenes 

no infractores del D.F. presentaron puntajes inferiores a los de los no 

infractores del Edo. rie México (t (98) • 2.873 p = 0.005). 

El Al\OVA de la subescala '1Emocional I" indica solamente un 

efecto importunte de la condición infractor - no infractor (F (1 1 196) 

= 5.217 p .. 0.02). En este respecto los infractores del D.F. difieren 

5ignificntivnmcnte de su grupo control, GIII 1 (t (98) ... 3.026 = 0.003) 

y t iC'ndcn n ser diíeren tes del grupo de no infractores del Edo. de México 

(t (98) • 2.664 p. 0.009). 

También en ln dimensión "Social 11" resultó significativo el 

efecto de la condición infractor - no infractor (f (1, 196) ... 4.246 

" 0.038) presentándose además, una interacción importante (F (1, 196) 

• 4.939 .. 0.0258), Aqul la Única diferencia significativa se encontró 

entre el Gil y el GIV (t 
0

(98) = 2.911 p a 0.004), 

En contraste, el factor lugar de residencia tuvo un efecto 

si.gnificntivo en la subescala "Emocional II'' (F(l,196)=15.079 p = 0.003). 

Aquí, tonto los menores infractores como los no infractores del D.F. obtu-

vieron puntajes significativamente distintos de los obtenidos por el grupo 
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IV de menores no infractores del Edo. de México (t (98) = 4.054 p = 0.0001 

y t (98) = 3.238 p = 0.0016. respectivamente). 

En la dimensión 'Ocupacional'' el efecto significativo fue, tam

bién, del lugar de residencia (F (1, 196) = 5.0 p = 0.025); el proceso 

de comparaciones múltiples indicó que el grupo 1 de menores infractores 

de D.F. es significativamente distinto del grupo IV (t (98) "" 3.139 

• 0.002). 

Los menores infractores del Edo. de México puntuaron por arriba 

de los no infractores del D.F. en la subescala"Emocional III"(t (98)"" 

2.431 t .., 0.0169), lo cual explica el efecto significativo del factor 

condición infractor/no infractor (F (1, 196) = 4.578 p = 0.03). 

En la subescala 11 Etico 11 se encontró un efecto significativo 

tanto del lugar de residencia (F (1, 196) = 11. 737 = 0.0011) como de 

b condicibn infractor/no infractor (F (1, 196) = 17.827 p • 0.002), resul

tando significativas las diferencias entre el grupo IV y los grupos I 

(t (98) = 6.334 p <0.0001), U (t (98) = 3.369 = 0.0011) y III (t 

(98) = 3.059 p • 0.0029). Además existió una tendencia a la significan

cla en la comparación del grupo I con el III (t (98) = 2.575 p = 0.0115) 

(recordar que el método de Borferroni de corrección de valores para sig

nificancin en comparaciones múltiples en este caso indica que sólo son 

significativas aquellas diferencias cuya p~0.008). 

En ninguna de las dos últimas subescalas, Iniciativa y Social 

III, existieron diferencias entre los grupos. 
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CORRELACION ENTRE VARIABLES DEMOGRAFICAS Y PUNTAJES TOTALES DE AMBAS ESCALAS 

Por lo que respecta a la correlación entre el nivel de escola

ridad y el puntaje total en la escala de Autoconcepto se encontró que 

ésta es significativa y positiva, aunque débil, en el grupo de infractores 

del D.F. (r = 0.274, gl = 48, p = 0.03) y más fuerte en el grupo de infrac

tores del Edo. de México (r = 0.407, gl = 48, p = 0.002). Cuando se calculb 

pera todo el grupo de infractores alcanzó una magnitud de r = 0.387 (gl 

98, p = 0.001). En contraste, la correlación entre estas variables en 

los grupos de sujetos no infractores resultaron despreciables (D.F.: r 

= 0.07; Edo. de México: r = -0.1). 

El pontaje total de la escala de Locus de Control se correla

cionó significativamente con el nivel de escolaridad únicamente en el 

grupo de no infractores del D.F. (r = 0.325 gl 48 p = 0.01). 

Como era de esperarse, en vista del pequeño rango de edades 

evaluadas, ninguna correlación entre esta variable y los puntajes totales 

de las escalas resultó significativa. 

En cuanto a la correlación entre los puntajes totales de ambas 

escalas fue más alta en el grupo de infractores del D.F. (r = 0.348 

gl "" 48 1 p = 0,007), seguida de la del grupo de no infractores del D.F. 

(r 0.236 gl = 48 p • 0.053) la del grupo de infractores del Edo. 

de México (r = 0.222 gl = 48 0.065)¡ en el grupo restante fue muy 

baja (r .. -Q.06), Agrupando a todos los infractores la correlación fue 

de 0.305 (gl • 98 p = 0.001) en tanto que para los controles fue de 0.046. 



TABLA I 

GRUPOS 

I 

II 

III 

IV 

EDAD Y PUNTAJES TOTALES EN LAS ESCALAS DE LOCUS DE CONTROL 
Y AlJfOCONCEPTO EN CUATRO GRUPOS DE ADOLESCENTES 

EDAD 
(x±_d.e.) 

16.1 ±.o.a 

16.2 ±. º· 7 

16.1 ±.o.a 

15.9 ±.o.a 

LOCUS DE CONTROL' 
(x±_d.e.) 

161.0 ±. 22.5 

170.1 ±. 24.7 

1a7.9 ±. 22.4 

1ao.2 ±. 19.3 

AtrnlCONCEPTO** 
(x ±. d.e.) 

301.l ±. 39.3 

320. l ±. 45.0 

315.2 ±. 43.B 

335.l .±. 37.l 

GRUPO I: menores infractores del Distrito Federal 

GRUPO II: menores infractores del Estado de México 

GRUPO III: menores no infractores del Distrito federal 

GRUPO IV: menores no infractores del Estado de México 

* ANOVA dos factores: infractores vs no infractores F(l, 196)= 34.29 

p = 0.0001 

D.F. vs Estado de México F <: 1 

Interacción F(l, 196)= 7 .024, p • 0.0086 

** ANOVA dos factores: infractores vs no infractores FO, 196}:z 6.17 

p = 0.013 

D.F. vs Estado de México F(l, 196)= 11.006 

p = 0,0015 

Interacción F(!, 196)= 0.005, p = O.a9 
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TABLA lI 

NIVEL 

FRECUENCIA DE LOS 4 NIVELES DE ESCOLARIDAD 
EN CUATRO GRUPOS DE ADOLESCENTES 

GRUPO l 
% (n) 

26 (13) 

32 (16) 

26 (13) 

16 (8) 

GRUPO lI 
% (n) 

32 (16) 

24 (12) 

36 (18) 

B (4) 

x2 (9) = 31.277, P = o.ooos 

NIVELES DE ESCOLARIDAD: 

1 = primaria incompleta 
2 = primaria completa 
3 = secundaria completa 
4 = secundaria completa 

GRUPO lll 
% (n) 

16 (8) 

8 (4) 

44 (22) 

32 (16) 

GRUPO IV 
% (n) 

20 (10) 

4 (2) 

44 (22) 

32 (16) 
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TABLA III 

GRUPOS 

II 

III 

IV 

PUNTAJES EN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO 
DE LOCÚS DE CONTROL EN CUATRO GRUPOS DE ADOLESCENTES 

FATALISMO 
(11 .± d.e,) 

30.1±7.4 

31.6 ± 8.5 

43.3 ± 6.5 

38.0 ± 5.8 

*Fl = 11.889 
p • 0.001 

**F2 = 7 .52 
p = 0.60 

***F3 = 1.199 
p = 0.27 

P.M.A. 
(11 ± d.e.) 

31.6 ± 7.9 

33.1±6.7 

34.9.±6.7 

33.1.±7.8 

F1 = 2. 726 
p = 0.09 

F2 = 0.015 
p = 0.8 

F3 = 2.477 
p = O. ll 

*F1 = infractor vs no infractor (1, 

**F2 = D.F. vs Estado de México (1, 

***F3 ª interaccibn (1, 

AFECTIVIDAD 
(X± d.e.) 

28.B ± 6.1 

30.0 ± 7.8 

32.8 ± 6.1 

29.7±6.2 

F¡ = 4.123 
p = 0.04 

F2 = 1.052 
p = 0.30 

F3 = 5.329 
p = 0.02 

196) 

196) 

196) 

INTERNALIDAD 
(11 ± d.e.) 

38.0 ± 6.1 

42.5 ± 5.8 

43.1 ± 7.1 

43.8 .± 4.4 

F1 = 12.148 
p = 0.001 

F2 = 7 .823 
p = 0.005 

F3 = 4.266 
p = 0.03 

F.M.I. 
(l1 ± d.e.) 

31.7±6.0 

33.1.±7.5 

37.3.±5.9 

35.5 ± 5.7 

F1 = 19.965 
p = 0.0001 

F2 = 0.054 
p = o.so 

F3 = 3.299 
p = 0.06 



TABLA IV 

PUNTAJES EN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO 
DE AUTOCONCEPTO EN CUATRO GRUPOS DE ADOLESCENTES 

GR'.lS. sx:IAL I 
<xz.d.e.) 

!!-OC. I sx:IAL II 
(xzd.e.) <Xz.d.e.) 

ll 

m 

IV 

49.7 z.8.7 36.8 ± 6.7 34.0z.6.3 

54.l ± 10.9 l,l).3j:8.0 32.5 ± 7.0 

53.l ± 9.4 41.3 ± 7.9 33.9 ± 7.0 

58.0 ± 7.6 !ll.9 ±. 7.6 36.7z.7.5 

*l'¡ • 7.833 
p = 0.005 

F¡ = 5.217 
p = 0.02 

F1 •4.21-0 
p = O.Cll 

""F2 = 12.791 
p • 0.001 

F2 • 1.938 
p =0.16 

F2 = 0.418 
p = 0.5 

*""F3. 0.036 F3 • 3.Cll4 r3 = 4.939 
P =o.a p = 0.07 p = 0.02 

•F¡ = infractor vs no infractor (1, 

••F2 = D.F. v s Estado de México (1, 

***F3 = interecci6n (1, 

!}0::. lI 
(xzd.e.) 

30.1±5.4 

32.6 ffi.3 

31.0 ± 5.4 

34.4 ±. 4.9 

F¡ =3.124 
p = 0.07 

Fz = 15.079 
p = 0.001 

F3 • 0.379 
p = 0.5 

196) 

196) 

196) 

C!JJ?,<C. 
\xz.d.e.) 

39.5 ;t6.6 

42.2;t8.0 

44.5 ± 10.6 

43.3 ± 5.6 

F1 = 2.787 
p ~. O.Cll 

F2 = s.cm 
p = 0.02 

F3 = 0.288 
p =0.5 

EKC. ID ErICD INIC!AT. 
(xzd.e.) (xzd.e.) \xzd.e.) 

39.1±8.4 23.6 z.5.0 22.1±4.0 

42.2z.8.2 30.8 ± 7.0 24.1±4.7 

38.3j: 7.7 3!.5 ±. 6.1 23.7 ± 5.6 

l,1).3 ±. 9.1 34.9z.5.0 24.0z.5.3 

F1 = !.274 
p = 0.2 

F1 =17.827 
P = O.OOJZ 

F¡ ~ 1.076 
p = 0.30 

F2 = 4.578 
p = D.Cll 

F2 = 11.737 
P = o.an 

Fz = 2.672 
p = O.Cll 

F3 = 0.192 
p =0.6 

F3 = 0.523 
p =0.5 

F3 = 1.391 
p = 0.2 

= m 
(xzd.e.) 

20.6j:3.2 

21.1±4.0 

23.8j:3.3 

22.3j:3.0 

F¡ = 1.666 
p =0.19 

F2 = 0.072 
p = 0.7 

F3 = 0.322 
p =0.5 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En general, los resultados obtenidos en este estudio están 

de acuerdo con los hallazgos reportados por otros autores. A continuación 

se discute, en particular, cada uno de los puntos relevantes. 

Sin lugar a dudas, uno de los datos que nu\s llaman la atención 

es la importante diferencia que se encontró en la variable escolaridad, 

El análisis de la tabla I indica que los menores infractores, tanto del 

D.F., e.orno del Edo. de México, tenian un nivel de escolaridad inferior 

al del grupo control, El hallazgo es similar al reportado por otros autores 

( 109 ) , sin embargo se debe ser cauto al interpretarlo, ya que la muestra 

control fue tomada de escuela nocturnas. Es decir, las diferencias podrían 

estar determinadas por le manera en que se colectaron los grupos. Aunque 

los resultados de este estudio muestran que los menores infractores habitual

mente no rebasan la educación básica, no puede asegurarse que la baja esco

laridad es privativa de los delincuentes. Es necesario realizar otro estu

dio en el que el grupo control se conforme con individuos de la misma comu

nidad a la que pertenecen los infractores para determinar, con mayor certeza, 

la frecuencia de individuos con baja escolaridad que no pertenecen a la 

categoria de menores infractores. Solamente así seria posible establecer 

la relación real entre delincuencia y escolaridad. 

A este respecto es interesante señalar que el efecto de la 

escolaridad sobre los puntajes totales de las escalas utilizadas fue dis

tinto entre los grupos. Mientras que en el grupo de infractores la correla

ción entre el nivel de escolaridad y el puntaje total en la escala de auto-
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concepto fue significativa, en el grupo control fue significativa la correl.2_ 

ción entre el nivel de escolaridad y el puntaje en la Escala de Locus de 

control. En otras palabras, en el joven infractor a mayor grado de instruc

ción formal (escolaridad) mejor autoconcepto en tanto que en los jóvenes 

no infractores esta variable parece no influir en el autoconcepto. Sin 

embargo, dadas las diferencias significativas en el nivel de escolaridad 

entre los grupos no podemos descartar que esta relación esté determinada 

por la escolaridad, más que por la variable infractor, Bien pudiera ser 

que en aquellos individuos que sólo han cursado el nivel básico de instruc

ción éste influya en su autoconcepto y que una vez rebasado este nivel, 

cuando se alcanza la secundaria o la preparatoria el joven deje de evaluarse 

en función de sus logros académicos. 

De manP.ra indirecta esta hip6tesis se ve apoyada por el hecho 

de que en los menores no infractores la mayor escolaridad se asocia con 

un Locus de control más interno: el joven instruido se considera responsable 

de sus actos y en consecuenca se juzga a si mismo en función de sus modelos 

internos, no requiere de parámetros externos y groseramente objetivos. 

El hecho de que en los menores infractores se haya encontrado una correla

ción significativamente entre los puntajes de ambas escalas pero ésta haya 

sido despreciable en el grupo control está de acuerdo con esta idea. 

De hecho, se ha mencionado que un bajo desempeño intelectual 

está vinculado a una disposición particular de la personalidad y que el 

buen rendimiento académico se correlaciona positivamente con un Locus de 

control interno (95). Al parecer, la manera en la que los sujetos perciben 

cómo se determinan los eventos tiene un efecto directo en el desempeño 
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académico (97). Además, un sujeto con un autoconcepto bajo desconfía de 

sí mismo y de sus esfuerzos, por lo que sus expectativas estarán dirigidas 

al fracaso (77); es lógico suponer que, en este caso, se prefiere atribuir 

los resultados de los propios actos a fuerzas externas y no a las capaci

dades del individuo mismo (97). 

No es posible esclarecer los factores causales de los patrones 

de respuesta a los instrumentos encontrados en los infractores; en realidad, 

éste no fue el objetivo del estudio, sin embargo, en base a la literatura, 

pudieran postularse algunos que 1 evidentemente, deberán investigarse propo

sitivamentc en el futuro. Tal vez, el más fuerte es el que se refiere 

al aspecto familiar. La familia proporciona al individuo la escala de 

oportunidades para la seguridad, asi como uno de los de éxito, o de fracaso, 

en la actuación personal y social (41). Si los marcos de referencia de 

la familia son débiles, el menor puede fácilmente abandonar su.S estudios 

y desarrollar sentimientos de soledad y vacio emocional que, eventual

mente le lleven a realizar actos antisociales (109). Una larga historia 

de fracasos, vividos al enfrentarse con un número reducido de oportunidades 

materiales y culturales, podría crear en estos jóvenes una tendencia a 

la cxternalidad como una defensa ante les frustraciones experimentadas 

(94). 

En este sentido, es interesante señalar que los menores infrac

tores mostraron puntajes altos en la dimensión "Fatalismo" de la escala 

de Locus de control. Esto indica que los jóvenes infractores atribuyen 

los eventos de su vida a la suerte o al destino. El solucionar los proble

mas cotidianos dependiendo de la suerte representa, habitualmente, una 
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baja productividad y una pasividad ante el medio ambiente, que se expresa 

como una inadaptación a la sociedad (119). Bajo esta perspectiva es posible 

que el fatalismo no sea sólo el producto de la pobreza en que viven los 

sujetos, como lo sugirió Lewis (71). 

Parece 1 pues, que los infractores, en particular aquellos 

del D.F. 1 piensan que su vida puede mejorar y obtener éxitos en la medida 

en que sean agradables a las figuras de autoridad: no se sienten seguros 

de sus propias habilidades para controlar su entorno (9). El sujeto piensa 

que las otras personas determinan sus éxitos y sus fracasos (29). Asi, 

los fracasos a los que se enfrentan son reprimidos, para no atribu:t.rselos 

a ellos mismos pues, de antemano, han aceptado que los factores externos 

determinan sus logros (29). Cabe recalcar que otros investigadores han 

encontrado que los infractores no están acostumbrados a recibir recompensas 

favorables de otras personas ( 110) lo cual contrasta con los hallazgos 

de este estudio. 

En el mismo sentido, los infractores mostraron una baja capaci

dad para atribuir los acontecimientos de su vida a si mismos, como lo indi

can las diferencias en la subescala de 11 Internalidad 11
• Piensan que el 

esfuerzo personal es un aspecto secundario y que sus acciones actuales 

no determinan su futuro. En este coso, es probable que la transgresibn 

moral, o el acto antisocial, no sea visto como resultado de su propia con

ducta, sino como algo impuesto por el entorno (3). Esta baja internalidad 

podría obedecer a factores socioeconómicos, ya que tanto los ingresos como 

el nivel educativo se relacionan con los puntajes en la escala de 11Interna

lidad11 (47). Asimismo, la seguridad y la conciencia de realidad están 
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estrechamente vinculadas con esta dimensión (97). Cuando el sujeto cree 

que su realidad no esta controlada por él mismo, muestra un ajuste alterado 

de su personalidad (39). 

Para los infractores, los acontecimientos de su vida no son 

contingentes a sus acciones¡ están bajo el control de otros poderosos: 

padres, jefes y otros adultos¡ éstos determinan, de una u otra manera, 

el éxito que pueden alcanzar. Esta manera de percibir las consecuencias 

de sus actos puede tener consecuencias importantes en la autoestima (77). 

La atribución del éxito a causas externas se relaciona con sentimientos 

de gratitud en tanto que la atribución del fracaso a tales causas se asocia 

con afectos tales como la fobia, el rencor y el odio (97). Esto Último 

puede ser una fuente de violencia y conflictos entre los marginados y los 

poderosos (95). 

Al parecer, el nivel socioeconómico influye en la creencia 

de un control por los poderosos ya que en general, el marginado siente 

no tener control sobre los hechos económicos, sociales o politices que 

afectan sus condiciones de vida (95). En consecuencia, la percepción que 

el individuo tenga de su situación y de las causas de sus fracasos afecta 

importan temen te su comportamiento social (77). Además, ésto frecuentemente 

conlleva alteraciones cognoscitivas, afectivas y motivacionales caracteriza

das, entre otras cosas, por la ausencia de iniciativa y demcomportamiento 

orientado al logro (9). Es decir, el individuo no se compromete, y mucho• 

menos persiste, en acciones de logro que podrían llevarle a mejorar su 

situación (9). 

El lugar de residencia fue 1 indiscutiblemente 1 un factor rele-
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V<...1t~ en i:!ste estudio. Se observa claramer.te q·Jc h.:-. .:..nfract.c:es riel D.t. 

tendieron a puntuar muy por abajo di:! los otros grupos en las dos cate~orías 

investigdJas. Según He11ri Ey (J1'), es indispensable tomar en cuenta los 

factores ümbientales para explicar el cor.portamiento de los indhiduos. 

En este sentido, es conveniente considerar los fenómenos sociales que se 

prc::;ei,tan en el D.F. y que pudieran influir en le conducta de los sujeto::;. 

El cre1..ir:i.iento de:nográfico y el desarrollo industrial en las 

grande:; ciudades, han propiciado zonas de desorganización. Las áreas 

pobladas de inr.iigrantes de procedencias diversas, en las que se forman 

frecuentemente "bandos" de delincuentes, desempeñan un papel de zonas pató~ 

nas, tanto para la criminalidad como para los trastornos mentales (34), 

En el Distrito Federal existen barrios donde la pobreza, el hacinamiento 

y la marginación convierten a sus habitantes en presas fáciles de la angus

tia y la descspersción (26). Particularmente en los barrios bajos urbanos, 

el debilitamiento de los controles familiares puede originar una falla 

importante en el control de la conducta humana. De esta forma 1 los niños 

están en riesgo de no adquirir formas de conducta organizada basadas en 

hábitos de conducta aceptada convencionalmente como moral (7). La mayor 

purte de las pandillas juveniles de carácter delincuente se encuentran 

en los arrabales de las grandes ciudades, su existencia puede estar relacio

nada con la pobreza, los hogares destruidos y la desorganización familiar 

(7). 

Las dimensiones heterogéneas de le urbe -en cuanto a la varie

dad en los estilos de vida, en los tipos de educación, la multiplicidad 

de ocupaciones, la diversa procedencia de sus pobladores- determinan que 
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coexistan, a veces, patrones de comportamiento contradictorios, cuyos limi

tes na están bien definidos. En carabio, el carácter homogéneo de la vida 

rural deten~ina que sus costumbres y convencionalismos estén más definidos 

y mejor integrados entre si, resultando, por tanto, más estables (92). 

El hecho de que los menores infractores del D.F., obtuvieran 

pontajes significativamente inferiores en la escala de Autoconcepto podría 

indicar que estos adolescentes están expuestos a un mayor número de cambios 

sociales y a di versos sistemas de va lores (92). Esto influye, probablemente, 

en la forma en que se autopercibcn. El vivir en el hacinamiento y la pobre

za de la gran urbe ocasiona que el individuo se sienta tenso y desubicado 

(28). 

En la literatura. se menciona que el autoconcepto se modifica 

con la edad (85), especialmente en la adolescencia cuando la imagen que 

el individuo tiene de sí mismo depende de la opinión de otras personas 

( 1,.). En esta etapa, el autoconcepto puede deformarse debido a las evalua

ciones de los demás, lo cual puede llevar al sujeto a cometer actos anti

sociales (4). Debido a la etapa de transición inherente a la adolescencia, 

el joven es má proclive a las conductas infractoras (115). Debe enfatizarse 

que en este estudio se encontró que aquellos infractores que presentaron 

ur.a conducto infractora rei ternnte fueron los que evidenciaron niveles 

bajos de autoconcepto. 

En general, los grupos del D.F., se percibieron como más irres

petuosos, groseros, hostiles e indeseables. Estos jóvenes están más expues

tos a sufrir choques constantes con otras clases sociales, lo cual segura

mente les impide formarse un autoconcepto más adecuado (92). Los infracto

res del D.F., parecen tener una autoimagen definida de transgresores (44) 
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y su autoevaluación está integrada al comportamiento delictuoso (69), en 

estos casos es probable que la reincidencia se presente (44). 

En contraste, los infractores del Edo. de México se conciben 

más introvertidos, callados, tímidos e inhibirlos. Quizás estos sentimientos 

de inseguridad se relacionen con experiencias repetidas de fracaso (97) 

los cuales podrían dar lugar a una disminución en el autoconcepto y al 

desarrollo de un sentimiento profundo de deficiencia, inseguridad y falta 

de confianza (4). Se ha mencionado que estos sentimientos pueden originar 

un papel social insatisfactorio (4). Al igual que en el caso anterior, 

no puede perderse de vista la influencia que el internamiento puede tener 

en la forma de autoconcebirse (59). 

Las bajas puntuaciones obtenidas por los infractores del D.F., 

en la subescala 11Emocional I" indican que estos jóvenes se perciben como 

frustrados, fracasados y tristes. Es posible que, en parte 1 estos sentimie.!l. 

tos obedezcan al hecho de estar recluidos (59) y, además 1 a las frustracio

que han experimentado (41). Sin embargo, ésto último parecerla que, en 

lugar de provocar sentimientos de culpa 1 produce una inclinación ofensiva 

hacia lo que impidió satisfacer su objetivo (39). 

En el área "Emocional II" los dos grupos del D.F., tendieron 

a describirse como rudos 1 insensibles, frias e indiferentes. Llama la 

atención que ésto sea privativo de los grupos del D.F., en donde los ado

lescentes se enfrentan constantemente con sistemas de valores diversos 

y con fracasos familiares, económicos y culturales. Es lógico suponer 

que estas condiciones generan frustraciones y luego rebeldia ante la socie

dad en la que viven (41). Algo similar sucedió en el área 11 Emocional III" 
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en la que los grupos de D.F., se des::::ribieron como rencorosos, agresivos, 

temperamentales, impulsivos y conflictivos. La miseria en la que han vivido 

puede producir frustraciones (7) y, posiblemente, llegue a ser el marco 

en el que se desplieguen conflictos internos (35). 

Nuevamente, los infractores del D.F., se conciben como incum

plidos, perezosos, incapaces e irresponsables. La insuficiente atención 

familiar provoca que los niños abandonen la escuela con facilidad llevando 

al individuo a sentirse incapaz para el trabajo (41). Por otra parte, 

es importante subrayar la estrecha relación que existe entre esta dimensión 

el Locus de control (97), Si el individuo fracasa en un evento laboral 

lo atribuye a su falta de habilidad, o esfuerzo, provocará que su senti

miento de incompetencia aumente (9). De esta forma, si las expectativas 

de éxito son bajas, es probable que el sujeto sufra un deterioro en su 

autoestimo. (CJ). Tal vez estos adolescentes se consideran a si mismos como 

victimas de una sociedad que niega toda clase de oportunidades, de ahi 

que cualquier norma de cooperación social les parezca una tontería (44), 

En la dimensión Etico pudo notarse que los infractores presen

taron una mayor inclinación a describirse como desleales, deshonestos, 

corruptos, etc. Podría esperarse que la clase a la que pertenecen estos 

jóvenes, que ha estado relegada y oprimida, muestre una intensa hostilidad 

hacia la sociedad dando lugar a una deficiente interiorización de las prohi

biciones culturales (7). Por una parte, el debilitamiento de los controles 

familiares puede ocasionar que el niño adquiera formas de conducta débil

mente basadas en la moral (7), y por otra, cuando existe una desorganización 

social, el sujeto puede perder el sentido de responsabilidad y no respeta 
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las norr.1Bs tradicionales que rigen dentro de la sociedad, llevándolo a 

la criminalidad '16). 

En conclusión puede decirse que los menores infractores difie

ren significativamente de los no infractores pero que el lugar de residencia 

es un factor que, definitivamente, debe tomarse en cuenta cuando se evalúen 

las caracteristicas de personalidad de esta clase de sujetos. 

Está claro que el presente estudio tiene algunas limitaciones 

metodológicas que deberán resol verse en futuras investigaciones, verbigracia 

la selección de grupos control de le comunidad; sin embargo, es evidente 

que los hallazgos 1 no obstante lo anteriormente señalado, son relevantes 

para el abordaje científico de un problema social de suma importancia. 
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ESCALA DE LOCUS DE COITTROL 

EDAD SEXO ____ _ 
ESCOLARIDAD ---------

A CONTl?iUACJON HAY mlA LISTA DE AflR)!ACIOSES. INDICA EN QUE MEDIDA ESTAS 
DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON CADA USA. HAY CINCO RESPUESTAS POSIBLES: 
CD= COMPLETAMENTE EN DESACUERDO: D= E,~ DESACUERDO; N= NI EN ACUERDO NI 
Ell DESACUERDO; A= ACUERDO; .CA= CCf.1PLf:TA.'IB~"TE DE ACUERDO. 
ESPECIFICA TU RESPUESTA ENCERRAliDO E,~ UN CIRCULO LA LETRA QUE HEJOR EXPRESE 
TU OPINION. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS; SOLO PUNTOS DE 
VISTA DlFERE,'ITES. COfffESTA TODAS LAS PREGUNTAS. 

l. El que )'O llegue a tener éxito depen 
derá de la suerte que yo tenga ... . -: CD D A CA 

2. El caerle bien a la gente rne ayuda a 
resolver muchos problemas .......... CD D N A CA 

3. Que yo obtenga un buen er.ipleo es una 
cuestión de suerte ................. CD D N CA 

4. Puedo mejorar mi vida si le caigo 
bien a la gente .................... CD D N A CA 

s. Siento que las cosas que me pasan se 
debe a la gente que tiene poder .... CD D N CA 

6. El que yo llegue a tener mejores pue§. 
tos en mi trabajo dependerá mucho de 
lo suerte .......................... CD D A CA 

7. Hi futuro depende de mis acciones pr~ 
sen tes .............................. CD D CA 

s. El hecho de que yo tenga pocos o mu-
chos amigos se debe al destino ...... CD D A CA 

9. El puesto que yo oc.upe en una empresa 
dependerá de las personas que tienen 
el poder ............................ CD D A CA 

10. Que yo tenga éxito en mi empleo (ocu-
paci6n) depende de mí. ............... CD D CA 

11. Que yo tenga mucho o poco dinero es 
coso del destino .................... CD D N A CA 



12. Normalmente soy capaz de defender mis 
intereses personales ••••••.•••..•• , • CD 

13. Los problemas mundiales están en las 
manos de los poderosos ...•• , • • . . • • . . CD 

14. Si le caigo bien a mi jefe puedo con 
seguir mejores puestos en mis traba-
jos .. ...................... ......... CD 

15. Yo siento que la gente que tiene po
der sobre mi (padres, jefes, famili!!, 
res) trata de decidir lo que sucederá 
en mi vida .•••••.•••••.•..•••• , • • • • . CD 

16. Casarme con la persona adecuada es 
cuestión de suerte . . . . . • . • . • • • • • • • • . CD 

17. Mi éxito dependerá de lo agradable 
que soy ••••..• , ..••••..••• , • • • . • • . • • CD 

18. Mi vida está determinada por mis pr.Q. 
pias acciones ... , • . • . . • • • • . • • • . . . • . • CD 

19. Siento que es dificil influir en lo 
que los politices hacen .. .. • .. • • • .. • CD 

20. El éxito en el trabajo dependerá de 
las personas que están arriba de mí CD 

21. Me va bien en la vida porque soy si!ll 
pático ........ ...................... CD 

22. Como estudiante siento (sentí) que 
las calificaciones dependen mucho de 
la suerte .•••. , •...••••.•• , •• , . • • • • • CD 

23. El que yo llegue a tener éxito depende 
de mí ..••.•• , •.•.•• , .• , • • • • • • • • . . . . . • CD 

24. Mi país está dirigido por pocas pers.Q. 
nas en el poder y lo que yo haga no 
cambia nada ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CD 

25. Mi éxito en el trabajo dependerá de 
que tan agradable sea yo • • • • • .. • . • • • CD 

26. El que mejoren mis condiciones de vida 
depende principalmente de las personas 
que tienen poder • . • • . • • • • • • • • • . • . • . . • CD 

lll 

D N A CA 

N CA 

D N A CA 

D N CA 

D CA 

D N CA 

D N CA 

D N A CA 

D N A CA 

D N A CA 

D N A CA 

D CA 

D N A CA 

D N A CA 

D CA 
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27. Si soy buena gente con mis profeso-
res puedo r.iejorar mis calificaciones. CD D N A CA 

28. No siempre es bueno para mi planear 
el futuro porque muchas cosas son 
cuestibn de buena o mala suerte .... CD D N A CA 

29. Que yo mejore mis condiciones de vida 
es una cuestión de lucha y esfuerzo 
personal ........................... CD D A CA 

30. El problema del hambre está en manos 
de los poderosos y no hay mucho que 
yo pueda hacer al respecto ......... CD D A CA 

31. La gente como yo tiene muy poca opa!. 
tunidad de defender sus intereses per 
sonales cuando éstos son opuestos e -
los de las persones que tienen el P.Q. 
der ································· CD D N A CA 

32. Que yo tenga el dinero suficiente 
para vivir depende de mi ············ CD D CA 

33. No tengo influencia en las decisiones 
que se toman respecto al destino de 
mi pnis ............................ CD D N CA 

34. Cuando logro lo que quiero es porque 
he tenido suerte ................... CD D N CA 

35. El hecho de que conserve mi empleo 
depende principalmente de mis jefes CD D N A CA 

36. His calificaciones dependen de mi e.§_ 
fuerzo ••••••••••••.•.••.•••••••• , •.•• CD D N A CA 

37. La cantidad de amigos que tengo depe.!!. 
de de lo agradable que soy •••.•• , •• , CD D N A CA 

38. Los precios en general dependen de 
los empresarios y no tengo influencia 
al respecto ......................... CD D N A CA 

39. Cuando lucho por conseguir algo en ~ 
neral lo logro ...................... CD D A CA. 

40. Yo siento que mi vida está controlada 
por gente que tiene el poder ........ CD D N A CA 



41. La paz entre los pueblos depende de 
los gobiernos y mi contribución al 
respecto es insignificante . . . • . . . • . CD 

42. Si tengo un accidente automo .. ·ilisti-
co ello se debe a mi mala suerte . • . CD 

43. Como alumno siento que mis califica-
ciones dependen del profesor . . • . . . . CD 

44. No puedo influir en la solución del 
problema de la vivienda ya que depen 
de del gobierno ....•.•..•......•. • -: CD 

45. En la vida puedo conseguir muchas co-
sas si soy buena gente.............. CD 

46. Las guerras dependen de los gobiernos 
y no hay mucho que yo pueda hacer al 
respecto .••....••••••. , • • • . • . • . • • • • • CD 

47. Mi sueldo depende (dependerá) de las 
personas que tienen el poder económ,i 
co ..••••.•....•..•.•.••••••••••••.• 

48. El problema de la contaminación está 
en manos de los poderosos y lo que yo 

CD 

haga. no cambia nada .•••••.••.. , • • • • CD 

49. Que yo obtenga los cosos que quiero 
depende principalmente de mí • • . • • • . CD 

SO. La mejoría de las condiciones de vida 
depende de los poderosos y no tengo 
influencia sobre ésto • • • . • • . • • . • • • • CD 

51. Puedo conseguir lo que quiero si agrj! 
do o los demás ...• , .•.••.••• , • , . • • . . CD 
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ANEXO 

ESCALA DE AIJTOCONCEPTO 

CUESTIONARIO 

SEXO ____ _ 
ESCOLARIDAD ----------
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A COITTINUACION ENCONTRARAS UN CONJUNTO DE ADJETIVOS QUE SIRVEN PARA DESCRIBIRTE. 
EJEMPI1l: 

FLACO 
--¡:ruy- BASTAN POCO ~ 

FLACO TE - FLACO FLACO 
NI 

OBESO 

POCO liiiSTAÑ lñiY 
OBESO TE - OBESO 

OBESO 

OBESO 

EN EL EJEMPLO DE ARRIBA SE PUEDE VERIFICAR QUE HAY SIETE ESPACIOS ENTRE "FLACO" 
Y "OBESO". EL ESPACIO CUANIXJ MAS CERCA ESTA DE UN ADJETIVO INDICA UN GRADO 
MAYOR EN QUE SE POSEE DICHA CARACTERISTICA. EL ESPACIO CEITTRAL INDICA QUE 
EL INDIVIDUO NO ES FLACO NI OBESO. SI TE CREES MUY OBESO, PONDRAS UNA "X" 
EN EL ESPACIO MAS CERCANO DE LA PALABRA OBESO: SI TE PERCIBES COMO "BASTAITTE 
FLACO" PONDRAS LA "X" EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE; SI NO TE PERCIBES NI 
FLACO NI OBESO PONDRAS LA "X" EN EL ESPACIO DE ENMEDIO, O SI ES EL CASO , 
EN OTRO ESPACIO. COITTESTA EN LOS RE.~GLONES DE ABAJO, COMO EN EL EJOOLO DE 
ARRIBA, TAN RAPIDO COMO TE SEA POSIBLE. ACUERDATE QUE, EN GENERAL, HAY UNA 
DISTANCIA EITTRE l1l QUE SOMOS Y l1J QUE NOS GUSTARIA SER. 
CONTESTA AQUI: COMO TU ERES Y NO COMO l1l QUE TE GUSTARIA SER. 

1 , INTROVERTIDO 

2. AMOROSO 

3. CALLADO 

4. ACCESIBLE 

5 • RENCOROSO 

6. COMPRENSIVO 

7 • INCUMPLIDO 

B. LEAL 

EXTROVERTIDO 

ODIOSO 

COMUNICATIVO 

INACCESIBLE 

NOBLE 

INCOMPRENSIVO 

CUMPLIDO 
DESLEAL 
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9. DESAGRADABLE AGRADABLE 

10. HONESTO DESHONESTO 

11 • AFECTUOSO SECO 

12 • HEIITIROSO SINCERO 

13. TRATABLE INTRATABLE 

14. FRUSTRADO REALIZAOO 

15. TEMPERAHEIIT AL CALMADO 

16. ANIMADO DESANIMADO 

17. IRRESPETUOSO RESPETUOSO 

18. ESTUDIOSO PERF20SO 

19. CORRUPTO RECTO 

20. AGRESIVO PACIFICO 

21. FELIZ TRISTE 

22. TRANQUILO NERVIOSO 

23. CAPAZ INCAPAZ 

24. IMPULSIVO REFLEXIVO 

25. IIITELIGEIITE INEPTO 

26. APATICO DINAMICO 

27. VERDADERO FALSO 

28. ABURRIDO DIVERTIOO 

29. RESPONSABLE IRRESPONSABLE 

30. AMARGADO JOVIAL 

31. ESTABLE INESTABLES 

32. AMABLE GROSERO 

33. CONFLICTIVO CONCILIADOR 

34 • EFICIENTE INEFICIENTE 

35. EGOISTA GENEROSO 

36. CARIÑOSO FRIO 

37. DECEIITE INDECENTE 

38. ANSIOSO SERENO 

39. PUNTUAL IMPUNTUAL 

40. TIMIOO DESENVUELTO 

41. LEIITO RAPIOO 
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42. DESINHIBIDO INHIBIDO 

43. PESIMISTA Of'TIMISTA 

44. AMIGABLE HOSTIL 

4S. RESERVADO EXPRESIVO 

46. DEPRIMIDO CONTENTO 

47. SIMPATICO ANTIPATICO 

48. SUMISO DOMINANTE 

49. HONRADO DESHONRADO 

SO. DESEABLE INDESEABLE 

SI. SOLITARIO AMIGUERO 

S2. TRABAJADOR FLOJO 

S3. FRACASADO TRIUNFADOR 

S4. MIEDOSO AUDAZ 

SS. TIERNO RUDO 

S6. PEDANTE SENCILLO 

S7. EDUCADO MALCRIADO 

S8. MELANCOLICO ALEGRE 

S9. CORTES DESCORTES 

60. ROMA~'TICO INDIFERENTE 

61. PASIVO ACTIVO 

62. SENTIMENTAL INSENSIBLE 

63. ATENTO DESATENTO 

64. SOCIABLE INSOCIABLE 



ANEXO 3 

INDICES DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

ESCALA DE LOCUS DE CO~'TROL 

1. FATALISMO 

1, 3, 6, 8, 11, 16, 22, 28, 34, 42 

oc:= 0,86 

(10 reactivos) 

2. PODEROSOS DEL MACROCOSMOS (enajenaci6n socio-politica) 

13, 19, 24, 30, 33, 38, 41, 44, 46, 48, 50 (11 reactivos) 

O(.= 0.87 

3. AFECTIVIDAD 

2, 4, 14, 17, 21, 25, 27, 37, 45, 51 

... = 0.83 

4. INTERNALIDAD 

7, 10, 12, 18, 23, 29, 32, 36, 39, 49 

o< = 0.82 

5. PODEROSOS DEL MICROCOSMOS 

5, 9, 15, 20, 26, 31, 35, 40, 43, 47 

IX = 0.78 

(10 reactivos) 

(10 reactivos) 

(10 reactivos) 
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ESCALA DE AUI'OCONCEPTO 

l. SOCIAL I (sociabilidad afiliativa) 

11, 32, 37, 44, 47, so, s5, si; S9, 63 

e><. = o.as 

2. EMOCIONAL I (estados de ánimo) 

14, 16, 21, 30, 43, 46, S3, SB 

o< = 0.86 

3. SOCIAL II (sociabilidad expresiva) 

1, 3, 28, 40, 42, 4S, Sl, 64 

o(. = O.SS 

4. EMOCIONAL II (afectivilidad) 

2, 11, 36, SS, 60, 62 

""' • 0.81 

S. OCUPACIONAL 

7' 18, 23, 2S, 29, 34, 39, S2 

rx = o.so 

6. EMOCIONAL III (salud mental) 

s.~. w,n,M,n,n,n.~ 

O( =0.76 

7. ETICO 

8, 10, 12, 19, 27, 49 
a( = 0.77 

8. INICIATIVA 

26, 41, 48, S4, 61 
O( = o. 71 

118 

(10 reactivos) 

(8 reactivos) 

(8 reactivos) 

(6 reactivos) 

(8 reactivos) 

(9 reactivos) 

( 6 reactivos) 

(S reactivos)° 



9. SOCIAL III 

4, 6, 9, 13 

o'. = 0.66 

CONFIABILIDAD DE LA ESCALA TOTAL 

o<. = 0.94 
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(4 reactivos) 
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