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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación consisti6 en -

describir la diferencia de rasgos de personalidad que existen -

entre internos de delito común y delito federal de la Colonia -

Penal de las Islas Marias mediante el Inventario Multif~sico de 

la Personalidad, MMPI. 

La investigaci6n se realizó con 50 internos (24 de deli

to común y 26 de delito federal. Se utilizó la prueba "T" de -

estudent para muestras independientes para comparar las medias 

y desviaciones estandar obtenidas por cada grupo en cada una de 

las t:!scalas del M.."'1.l'I. 

Tam~ién se investigaron las diferencias entre los rangos 

de edad, la ocupación y el estado civil de los sujetos con deli 

to fedexal y delito comeln utilizd.ndose la p::.-ueba Chi cuadrada,

encontr.:fndose que s! es significativa la ocupaci6n de los suje

tos dentro del penal en rolaci6n al delito. 
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INTRODUCClON 

Nuestra sociedad, tal corno está organizada, no est~ he-

ch~ a la medida del hombre sino que estS hecha s6lo para algu"

nos hombres que poseen las fuerzas de producción, está hecha 

pensando colarnent-c en la eficiencia productiva. Pue::; bien, - -

quien no responde a este juego social es marginado. 

Aprovechando la condición de estas personas, que deriva

de la trasgresión de las normas realizada por el encarcelado y 

de la enfermedad en el caso del enfermo, ambos son tratados no 

por lo que realmentti ~on sino por la molestia social que cau- -

san. 

La cárcel est& compuesta por personas destruidas, perso

nas que esperan salir, y que cuando salen vuelven de nuevo a -

ella. 

Podemos decir, si miramos las cárceles, que todos conoc~ 

mos, que son un lugar de violencia, que representan para el ho.m 

bre libre el temor por el cual no debe cometer actos de d~lin-

cuencia, no deben ir en contra de la ley. Si lo hace, es intcE 

nado en la cárcel, y es entonces el temor al encierro la anica

raz6n de existencia Je las cárceles. Es decir, la contradic- -

ci6n social que represent~ la infracci6n. de las normas ne es -

considerada en su raz6n de infracción de normas sino que es con 

siderada como un dato y no como un producto histórico-social~ -

No s~ considera la contradicción que el mismo hombre es, esto -

es, que el hombre puede o no delinquir, sino que se le conside

ra como una unidad, como hombre que s~ apartó de la norma. 
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Lo que subyace y determina la 16gica de estas instituci~ 

nes es, justamente, no ya una ideolog1a curativa, terape(itica,

sino más bien una ideolog1a punitiva, de castigo. 

Nuestro sistema social, no puede dor cuenta de las con-

tradic.:ciones del hombre, lo torna según él cree que es: un hom-

bre est:i fuera o delltro de las normas, y esto St! da tanto pnra

el encar~elado, el delincuente, como para el enfermo mental. 

En Mé;.;ico no '='Xiste un plan de preven1.~ión .. la actividad

es puramente represiva, ya que so espera que un in<lividuo come

tQ el delito para castigarlo, es decir, que se atacil el hecho -

delictuoso, no las causas que lo producen. 

Las colonias penales son establecimientos que se han CO.!! 

sider~do cowo la forma más efectiva de alejar a loz crirninales

de los grunües núcleos de la poblacíón. Se han utilizado para

tal efecto las islas, porque cuentan con medios naturales y - -

efectivos <le seguridad y, atlem5.s, la relativa amplitud permite

la tXplotaci6n de los recursos naturales existentes: campos de 

cultivo, Ce salinas, caleras, industrias forestales, comercios, 

talleres de las diversas i~doles y todo lo que una comunidad d~ 

be tener, sin los peligros de la fuga colectiva. 

Ha sido costuml.>rc enviar a las colonias pcnf!1Ps a los S!! 

jetos más peligrosos o a quienes tienen largas condenas. A me

nudo tambi6n mujeres que no deben dejar abandonados a sus hijos. 

Bn esas colonias viven en relativa libertad, salvo la 

obligación de pasar lista~ pues e:i algunas no es obligatorio el 
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trabajo ni la torna de alimentos d~be hacerse conjuntamente. En 

cambio se suir~ de la tir~r.!a de los di=ectores y jer~rcas aun

para los actos m.!is sencillos de la vida civil, porque no hay -

otras üutoridades superiores: De hecho rige más la voluntad de

las autoridades, que las leyes y reglamentos. 

"Cuando se han hecho colonias penales en el continente -

como se hizo en los estados de Sao Pablo, Brasil y Michigan, 

EE.UU., se han proaucido subleinaciont!s graves y la criminalidad 

ha aumentado considerablemente". {li 

M. Paul Dislére citado por Piña y Palacios (1970) dice:

«el temor saludiible del envio a las colonias haya podido impe-

dir ciertbs delitos disminuyendo el núr.iero de rc=aídas peno- --

les". (2) 

En envio a las colonía.s no es motivo de temor p<.:.ra la m~ 

yoría de los condenados y en un gran número de procesos cncon-

tramos el deseo de partir. t.os relegados saben que en 1.:i r.1et.r~ 

poli, si son puestos en libcrtadr sernn rcaprend~dos sin ~uda y 

tendrán que someterse al régimen de la transportación, los mal~ 

chores no se convencerán de que, transportados o relegados, se

r~n obligados a trabajar en las colonius. 

"Por su pJ.rte Rusia que posee las' inmensas regiones sib~ 

ría nas, donde la población estS muy d1set.1.i!'!.n<i<'l. los resultados

han sido infructuosos, de igual manera el gobierno de las In- -

dias Inglesas que continúa deportando a los criminales a las I~ 

las Andama.ns". (3) 
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En el congreso penitenciario que se llev6 a cabo en Cal

cuta en 1877, se hicieron votos para la no abolición de la rel~ 

gaci6n para que solamente fueran sometidos a ésta medida a los

delinCuentes habituales, incorregibles y reincidentes. 

Segan·J. Ortolan citado por Piña y Palacios (19701 la 

transportaci6n debe ser perpetua o por lo menos impuesta por 

largos afies y el alejamiento debe ser considerable para poner,

por mediO de las dificultades, un obst&culo para su regreso. 

Ortolan menciona dos· ventajas que ofrecen estos lugares

y al respecto dice: "Las principales ventajas de la transporta

ci6n son desembarazarse de los criminales y aumentar las proba-

bibilidades de regencraci6n '1 • ( 4) 

Pero se debe tener cuidado para que estas perspectivas -

no se conviertan en motivos que se agreguen a la ínsuficiencia

represiva y a la falta de intimidaci6n de la pena. 

Una segunda ventaja que puede tener la transportaci6n -

penal, y ahora bajo la reforma moral es que, hdesterrando a los 

criminales, llev~ndolos a un medio nuevo, lejos del teatro y de 

los recuerdos de sus crime~es, abriéndoles perspectivas y d&nd2 

les esperanzas de facilidades, de concesiones y de instalaci6n

al t~rmino de sus pruebas, se crean las mayores probabilidades-

de traerlas a una vida regenerada". (5) 

De estas dos ventajas Ortoian señala que podría crearse

por medio de los transportados algún establecimiento colonial,-

es decir, hacer una verdadera colonizaci6n con los gue llegan -

all1 a co~purgar su pena. 
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En la Isla Ceuta de España en lo que en un principio se

llam6 presidio, tal como se haya constituido, a llegado a ser -

indispensable. "Los penados llevan a cabo las obras de fortif! 

caci6n, abren caminos, trabajan en el campo, cuidan de los mue

lles y fosas, desempeñan las duras faenas de la maestranza, - -

practican los servicios dom~ticos y hasta se dedican a la educ~ 

ci6n de la infancia, Caso venturoso, quiz& unico que sin men--

gua de la población libre y honr~da, contribuye ser eficaz m~ 

do a laregeneraci6nde los confinados y de los delincuentes".(6) 

Es en este momento en que dcberno5 crear una lógica <lis-

tinta en el interior de la sociedad, es decir, debernos crear un 

sistema social donde el hombre pueda vivir con otro hombre; es-

te es el problema central; crear un sistema social en el que --

sus elementos sean funcionales, respecto del hombre, no que es

t~n en contra de él. En caso contrario la violencia es la re-

gla y ésta se convierte en violencia institucionalizada. 

En términos generales, una buena formación psicológica -

de los funcionarios de la polic!a criminal, es una urgent~ nec~ 

sidad porque son los primeros en ver y hablar con el delincuen-

te y, por ende, determinar su situaci6n. 
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JUSTIFICACION 

El interés de esta investigaci6n es describir la diferen 

cia de rasgos de personalidad que er.isten en delincuentes de d~ 

lito común y delito federal de la Colonia Penal Federal Islas -

Marias. 

Al conocer la diferencia de rasgos de personalidad de -

uno y otro grupo permitir~ comprender más claramente el campar-

tamiento del delincuente en el momento de: ingreso, entrevista, 

encarcelamiento (en caso de) y tratamiento. 

Por otra parte, proponer estrategias de selección e im--

plantar investigaciones sistem~ticas multidisciplinarias (psicg 

lógicas, criminol6gicas, antropol6gicas, pedagógicas) de carác

ter prácliCo mejor enfocadas a! tratamiento del delincuente. 

Ofrecer lu experiencia personal del autor en un lugar 

que para algunos aún existe y para otros no, Islas Marias. 

Desgraciadamente la falta de información y porque no, la 

falta de comunicación (muchas veces tergiversada), han origina

do que aquella idea que se tenia de aquél lugar aún prevalezca 

(que Islas Marias es un lu9ar sin retorno, a donde se envian --

los delincuentes condenados a muerte y sin ninguna oportunidad 

de rentegrarse a la sociedad) sin pensar s~quiera en un cambio. 

Cabe señalar que Islas Marias es un lugar a donde llegan 

los delincuentes con mayores oportunidades de poder reintegrar-

se a la sociedad. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES DE LA PERSONALIDAD 

1.1.- Definici6n de personalidad 

En los últimos 100 años, bajo el influjo del éxito espes 

tacular de la Biologia Darwiniana, se ha supuesto con frecuen-

cia que la personalidad del individuo depende totalmente de la

herencia. 

Al~unos psiquiátras, sociol6gos y antrop6logos sostienen 

que el ambiente-familia, sociedad y cultura son determinantPs -

en la personalidad de todo individuo y tienden a ignorar a la -

herencia biol6gica. 

Sin embargo, la mayoria de los científicos actuales con

cuerdan en que ambos factores: h2rencia-ambiente actúan desde -

el primer día de vida aun cuando sus contribuciones al desarro

llo de la personalidad son difícilmente desglosables. Lo que -

nuestros genes nos pr-::>porcionan no son rasgos acabados, que si!!! 

plemente se heredan; nos dan las predisposiciones que, a través 

de la experiencia, favorecen el desarrollo de ciertas cualida-

des m§s que de otras. 

Por otro lado, el estudio de la personalidad en el campo 

de la psicología im1-111co. gran importancia, ya que se puede ex-

plicar en funci6n de varias razones: por una parte, permite en

tender en forma aproximada los motivos por los cuales el hombre 

actúa, siente y Es. Por otra, permite integrar en un s6lo con-

cepto los conocimientos que adquiere por separado de aquellas -

que podria~os considerar facetas (la percepci6n, la motivaci6n, 
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el aprendizaje} y aumentar las probabilidades de predecir con -

mayor exactitud la conducta del individuo. Finalmente, ayuda a 

conocer c6mo se interrelacionan los factores integrantes de la-

personalidaG. 

El término de personalidad ha sido reservado para la es

tructura hipotética de la mente, la organización s6lida y los -

procesos que se manifiestan repetidamente fjunto con algunos --

ele~cntos aislados o nuevos) en las actuaciones internas o ex--

ternas que constituyen la vida de una pcrsonü. As!, la person~ 

lidad no es un.:i serie de hechos biológicos sino alg.c, más gene--

ral y estable inferido por esos hechos. 

Para los fines de esta investigación se considerarfi la -

definición· de Allport, G.\·I. (1970) que define la personalidad -

como: "La Orguni:::aci6n Dinámica Dentro del Individuo, de Aque-

llos Sist~mas Psicofisicos que Dete~minan su Ajuste Unicos a s~ 

Ambiente". (?} 

Explicando de la siguiente manera esta definici6n: 

Organizaci6n Dinámica: Debe considerarse en cons

tante desarrollo y cambio, que es motivacional y
se autorregula; de ah1 la calificací6n Din~rnica. 

Sistem~-~ Psicofísicos: Se refieren a los h§.bitos, 

Las actitudes espec1ticas y gc~cral~s. los senti

mientos y disposiciones de otros órdenes son to-

dos Sistemas Psicofísicos. El término Sistema ha

ce referencia a rasgos o grupo de rasgos en esta

do activo o latente. 

El término Psicofisi~os nos hoce presente que.la

personalidad no es exclusivamente mental ni ncur2 

nal. 
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Determinan: Los sistemas que constituye:n la pers2 

nalidad son tendencias determinantes que cuando -

son excitadas µor. est1mulos adec1Jados provocan ªE. 

tos de ajuste y expresivos por los cuales la per

sonalidad se hace observable. 

Ajuste a su Ambiente: el t~rmino ajuste debe ser

interpretado ampliamente de manera que incluya -

las adaptaciones, y /'.:-::bient~ incluye tanto el am

biente conductual corno el ambiente geográfico ci~ 

cundante. 

El ajuste al mundo f1sico, al igual que el conductual,-

existe dominio y no s6lo adaptaci6n pasiva. El ajuste no debe-

considerarse como mera adaptación reactiva, tal como la ejercen 

los animales y las plantas. 
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MEDICION DE LA PERSONALIDAD 

1.2.- ANTECEDENTES 

En todas las épocas se ha notado un·evidente interés por 

medir los atributos humanos y los estudios primeros pueden ras

trear hasta la antigua China. Sin embargo, hasta hace aproxim~ 

damente cien años que comenzaron a ancarar sistem&ticamente los 

problemas de la medici6n psicol6gica. En el siglo XIX, el cam

po de la·medici6n de la perosnalidad se aliment6 de dos influe~ 

cias principales. En primer lugar aprovech6 muchos de los con

ceptos e instrumentos que se hab!an aplicado con éxito en la f! 

sica, la qu!mica y la astronomia. Est~ siglo fuG un per!odo de 

gran proceso en las ciencias físicas y los hombres de esa época 

consideraron que los métodos utilizados en éstas pod!an aplicaE 

se a la mente humana. En este p~r!odo naci6 la psicoftsica: el 

estudio preciso y cuantitativo de c6mo se forman los juicios h~ 

manos. La psicof!sica tiene una tradici5n pujante y ha ejerci

do gran influencia sobre los métodos de medici6n en todas las -

esferas de la psicología. 

Durante el desarrollo de los métodos de medici6n de la -

personalidad, la tradici6n 1 cl!nica surgida d~ 13 medicina, la -

psiquiatría y la investigaci6n social configur6 la segunda in-

fluencia. En estas actividades se sinti6 la urgente necesidad

de métodos que midieran la estabilidad emocional y la intelige~ 

cia. Ast, los primeros tests mentales se originaron y se apli

caron al problema de clasificar a los deficientes mentales en -

las escuelas pGblicas. 
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Estas dos tradiciones se unieron en las dos últimas d~c~ 

das. La uni6n de la tecnologta científicn y de las matemáticas 

con el enfoque intuitivo del clínico cuya tarea se realiza con

personas, origin6 la metodología moderna de la rnedici6n psicol& 

gica. 

AdemSs de estas dos influencias principales, surgieron -

otras tendencias que ejercieron gran influencia en el desarro-

llo d~ los m~tcdos de medici6n de la personalidad: la t~cnica -

estad1stica y la teoría de la evoluci6n, esta Oltima, a pesar -

de que se origin6 en la biología y tuvo allí su mayor campo de-

influencia, foment6 el surgimiento de nuevos conceptos acerca -

de la conducta humana y de la transmisi6n de los caracteres ps! 

col6gicos. 

El desarrollo de los métodos de medición para utilizar -

en los experimentos controlados ha sido paralelo al desarrollo

de los métodos de medición en el estudio de las diferencias in

dividuales. En los últimos cien años se establecieron gradual

mente métodos para los resultados en estudios de aprendizaje, -

percepci6n, procesos fisiol6gicos y otros tipos de variables de 

conducta. 

'En los últimos treinta dños ap~oximadaracntc curgi6 una -

metodologta que se refiere al desarrollo y empleo de las t~cni

cas de medici6n en todos los aspectos de la psicologta y que r~ 

cibe el nombre de teor1a psicométrica. 

La psicoftsica comprende; la ecuaci6n personal y el um

bral de la sensaci6n. 
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En el siglo XVIII se produjo un proceso importante en el 

desarrollo de los instrumentos científicos: cron6grafos, teles

copios brGjulas, microsc6pios y muchos más. En cambio, se pre~ 

taba poca atención al papel que desempefiaba el observador huma

no en el uso·ae estos instrumentos. Gracias a un contratiempo

hizo que se considerase este aspecto. Esto llevó a reconocer -

que las personas difieren en sus juicios y que tales diferen- -

cias indíviduales pueden ser medidas y tenerlas en cuenta en el 

trabajo cicnt1fico, lo que se llam6 ecuaci6n personal. 

El Umbral de la Sens~ción.-

Poco después de que surgiera el interés por la ecuaci6n

personal los f il6sofos y los primeros psicólogos comenzaron a -

estudiar el umbral de la conciencia, al imen. El imcn o umbral 

es el punto en el cual se llega a adquirir conciencia de un ob

jeto visual o estf.mulo de cualquier clase. Ejemplo, un reloj sí 

se mantiene a la distancia del brazo generalmente no se podrf.a

oir el tic tac {a menos de que se trate de un reloj ruidoso). A 

medida que se acerca el reloj a la oreja, se alcanza un punto -

en el que se oye el tic tac: c::;tc O.::b ~1 imen absoluto. 

Fechncr, G. citado por Nunnally (1973) hizo contribucio

nes a mediados del siglo pasado que le valieron el titulo del -

padre de la psicofisica. 

La principal contribución <le Fechner fue el desarrollo -

de varios métodos, uno de ellos es el "método de comparación de 

pares" {8). Donde el sujeto compara los pesos de a dos y j~zga 

cu::i.l es el mayor. 
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Desde que Fechner hizo sus aportaciones, la psicof1sica

avanz6 mucho en lo que respecta al desarrollo de nuevos métodos, 

al perfeccionamiento de sistemas experimentales de los métodos

matem~ticos para analizar los resultados. 

Por otro lado, Quetelet citado por Nunnally {1973) fué -

una de las primeras personas que hizo estudios sistem&tícos co~ 

cerníentes a las diferencias individuales y despertó el inter~s 

de otros hacia la aplicación de los métodos estad!sicos para el 

estudio del comportamiento humano .. 

Quetelet sab1a que la distribución normal pone de rnani-

fiesto el error de muchas de las predicciones y concluyó que: -

"una distribución normal de caracteres humanos muestra el error 

de la naturaleza en los seres humanos 1
'. {9) 

Y opinaba que la naturaleza tiene como meta el hombre -

normal y que los extremos de la curva en cualquiera de las dos

direcciones Gon accidentes de la naturaleza. 

Darwin (1859} por su parte, introdujo puntos de vi~ta 

nuevos en las disciplinas cient1ficas. Hizo que los bi6logos

y bot~nícos concibieran a los animales y plantas en un estado -

de cambio en el que progresan gradualmente de una forma a otra -

para adaptarse a los meó.i.os cambjantes. Esta teor1a tambi€n 

influy6 en el estudio de las diferencias individuales en psico

log1a. Las diferencias individuales tendrían también en los s~ 

res humanos una importancia funcional. Y conclufa diciendo: si 

los animale::; heredan características ancestrales, algunas de 

las caracter1sticas individuales de los seres humanos podrá.n e_?! 
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plicarse sobre la misma base. 

Francis Galton {1869) fue sucesor inmediato de Darwin -

en el canipo de la psicología. Se interesó principalmente por la 

heredabilidad de las caracter!.sticas individuales. Lleg6 a 

crear que las caractcristicas personales se heredan; no s6lo 

las curacteristicas físicas prominentes, sino también las acti

tudes Y. todos los rasgos de la personalidad. Galtcn suponta

quc las tendenciñs delictivas y los trastornos psicol6gicos se 

trasmiten de padres a hijos por herencia directa. 

Galton acuñ6 la expresión d~ test mental y comen~6 a me

dir muchos atributos humanos diferentes. Reconoci6 la necesi-

dad de estandarización en el examen de sujetos: la necesidad -

de present.arles a todos ellos el mismo problema en condicioncs

uniformos. 

La mayoría de los tests de Galton eran de simple discri

roinaci6n sensorial: La aptitud para reconocer sonidos, la agud~ 

za visual, la aptitud para diferenciar colores y muchas otras -

funciones sensoriales. 

Galton (1854) recurti6 a los métodos estadisticos y de-

terminó promer'lios ".l meJ.i.<las de varianza. En particular, necesi 

taba una medida de asociacl6n o correlaci6n para descubrir la -

magnitud de semejanza entre las caracteristicas individuales de 

los padres y los hijos. 

Las diversas teor!as del pensamiento que se han mencion!!_ 

do: la psicofísica, la estad1stica y la teor1a de la evolución

convergieron en los trabajos de Sir Francis Galton. 
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LOS PRIMEROS TESTS MENTALES D~~ F'ACIL EMPLEO 

Fue en Francia a principios del siglo XX donde se inici6 

el desarr.ollo de los tests psicológicos de fácil empleo. 

1.- Tests individuales (Binet 1905} 

2.- Tests colectivos (Arthur Otis 1939) Army, Alfa y Beta. 

3.- Tests de elecci6n mültiplcs. 

4.- Tests de rendimiento. 

Los tests arriba mencionados son los tests de aptitudes, 

que conciernen a cu~nto sabe un individuo, con cuanta rapidez 

trabaja o con cuánta c~actitud puede resolver pro~lcrnas. 

El desarrollo de los tests de aptitudes fu~ anterior y -

mayor que el de los tests de personalidad, no porque la person~ 

lidad no despertara interés, sino por la dificultad de medir -

funciones no cognitivas. 

DESARROLLO DE LOS TESTS DE PERSONALIDAD 

Durante la primera guerra mundial surgieron los inventa

rios de personalidad y Jos tests proyectivos. Los primeros in

dividuales y colectivos; los segundos, individuales. 

Estos tests se crearon con dos prop6sitos: primero, sa-

tisfacer la. necesidad de tesLs de neurotismo e inestabilidad -

emocional. Se refer1an a .la adaptaci6n del individuo en el ho

gar, la escuela y sus amigos. Se empleó para detectar los ca-

sos que podr!an requerir un mayor estudio clínico. Segundot ir 

m&s allá de lo que el sujeto sabe acerca de st mismo o cst~ di~ 

puesto a contar y llegar hasta los rasgos e impulsos m~s profu~ 

dos que determinan su conducta manifiesta. 
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Rosenzweig citada por Allport (1977) propone ordenar los 

m~todos en tres secciones: "t~cnieas subjetivas, obj~tivas o --

proyectivas''. (10} 

grupos: 

En los metódos subjetivos incluye toda clase de -
información sobre s! mismo~ autobiograf1as, eva-

luaciones, entrevistas o tests de personalidad -
del tipo papel y lápiz. 

En los métodos obíetivo~ figuran determinaciones

f isiológicas y de conducta obtenidas en e.l labor!! 

torio y en situaciones cotidinnas~ ~valuaciones -

por personas que conocen al sujetCJ y experimentos 
de muchos tipos. 

Los proyectivos son de tres clase$: expresivo-mo

to~es (por ejemplo, g~stos, escritura); percepti

vo- estructurales (manchas da tinta de Horschach); 

aperceptivo-dinámicos (interpretaciéJn dE? dibujos 
asociación de palabra$, etc.,). 

Estos últimos {los proyectivos) 1 se clasifican ~n tres -

Técnicas perceptivas: donde algunas personas son ctepcn-

di~ntes del campo en SU$ percepciones, incapaces de desprendcr

del conte>tto rasgos si.gnifl;cativos. Cualidad que paretc ser --

caracteristica de sujetos que se sient~n inseguros o no so con~ 

cen a si mismos. 

Técnicas aperceptivas: tTAT) el sujeto va roás all~ de lo 

que percibe y no nos ofrece una símple rcf~rencia de lo que ve 

u oye, sino una elaborada interpretación del sentida. 

Téenicas productivas: estas tfcnicas no se bAsan en ces-

puestas verbales, sino en la aetividad del sujeto, El empleo -
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del dibujo y la pintura es un ejemplo de ello. 

En CQ.nclusi6n, todas las 11neas precedentes de desarro-

llo han contribuido de una u otra forma al progreso de la tea-

ría psicométrica que versa sobre los principios que fundamentan 

toda mcdici6n de la personalidad. La teorfa psicométrica es im 
portante en la investigación básica y en psicologia aplicada e~ 

mo también lo es en los eY-perimentos controlados. 
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1.3.- LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE 

Al analizar el problema de la delincuencia desde una - -

perspectiva clinica, la llama significativamente la atención -

los modos y procedimientos utilizados en todas las culturas y -

sistemas sociales en el tratamiento del delincuente. General--

mente el control de cárceles o sistemas penitenciarios es repr~ 

sivo y esto nos hace pensar en los aspectos retaliativos inhc-

rentes al hombre. Es posible que esta act.itud primitiva .:.ea -

consecuencia de que lo5 conocimientos e investigaciones cientf

ficas sobre los procesos f!sicos, qu!micos y sociales del delin 

cuente se encuentren tan marginados. 

La delincuencia siempre involucra un doble fracaso, por

una parte desde un enfoque individual, ~s el fracaso de los me

canismos de defensa ps!quica que controlan los impulsos que es

tán presentes en todo individuo pero que en el delincuente se -

proyectan realmente de una manera destructiva. 

El planteamiento est~ en relación a los aspectos de la -

personalidad de cada individuo que es único en sus procesos de 

formaci6n y evoluci6n, es ~ecir, los factores biopsico-sociales 

que configuran una personalidad son diferentes en cada persona. 

D~sde un ~nfoqua social, el fracaJo del medio familiür -

y social que no pueden brindar a ese individuo los medios ade--

cuados para un sano desarrollo. 

En la investigaci6n clínica criminológica, el objetivo -

principal es la comprensión del hombre en su medio social y ·ae-
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c;.:;.ístencia, del hombro rc.;i.l, ccncrl3.to, en re:laci6n con -

un medio social y de t.:!.Xi[:tencia, del hor.ih.t"e real, concreto 1 en

relaciór. con un medio ambiente con detcr111inad11 estz:-uct'Ura hi.s.t§. 

rica.1 social, cultural y ec()n6mica. 

Se intenta conocer al hombre que comcti6 el delito, qué

signíficado tiene para él esa conducta, es decir, ~clarar cste

&ignifi~edo ñesde una persp~ctiva histórica-genética. Esto es, 

relacionar la conducta. delicti1fa en 1:unci.6n do la personalidad

y del inseparable cont~xto en el que el hombre est5 interactua~ 

do. 

La conducta agr~siva (delito) es la cxprcsiOn de la psi

copatologfa particular del individuo, de su alteraci6n psicol6-

gica y social. 

Con el estudio de la personalidad del delincuente debe-

mos tener presente que nos encontramos con uno persona que ha -

evolucionado en un medio con una detí"~.1.r • .::.~.a configuraci6n so-

cio-econ6mica y cultural / que tien·~ una hist\'::t:ia individua,l nu!!. 

ca idlintica a la de otros individu1)S que !'~rt\·necen al mismo -

medio, que ha sintetizado de una ma~~~a ~~rsonal sus experien-

cias vitales 1 que tiene u~ medio particular de conectarse con -

la realidad hist6rico-social y con su situaciGn e~istencial y -

que su conducta emerge de ·Qsa situaci6n. De la misma manera, -

llegar al psicodiagn6stico del individuo, preveer un pron6sti-

co y consid~rar ol tratamiento adecuado para su rQadaptací6n. 

Cuando se habla de la personalidad del.delincuente sed~ 
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be hacer menci6n de Marchiori, H. (1978) doctora en psicología

que durante ocho años trabaj6 en instituciones penitenciarias -

de C6rdoba, Argentina y tres años en el centro penitenciario de 

Toluca, M6xico donde realiz6 trabajos cl1nicos e investigacio-

nes que le permitieron conocer la problem&tica del hombre con -

conflictos antisociales, al hombre marginado, asi como abordar

aspectos terapeúticos. 

Marchiori, H. (1978} dice: el hombre con una ~onflicti•!a 

dclincucncial presunta una historia personal caracterizada por

un inadecuado control familiar debido a la falta de uno de sus

padres o al abandono de que fue objeto. Se encuentran en fl d~ 

privaciones a sus necesidades exte~nas, es decir, falta de vi-

vienda, ropa, alimentaci6n, de cuidados, de posibilidades de -

instrucción, pero también, fundamentalmente privaciones efecti

vas, de protecci6n para un sano desarrollo psíqico y social. 

Por lo tanto, concluye lo siguiente: "El delincuente no s6lo es 

un individuo enfermo sino que es el emergente de un nücleo fami 

liar enfermo en el cual el individuo traduce a través de la - -

agresi6n las ansiedades y conflictos del intragrupo familiar". 

(11) 

Los delincuentes tienen por lo general una historia ace~ 

tuada por las deprivacioncs afectivas especialmente. En sus -

historias se observa que han tenido relaciones cOnflictivas in

terpersonales, con serias dificultades para percibir imágenes -

constructivas por lo que presentan un desarrollo emocional - -

inestable. 
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Marchiori, H~ (1980) expresa que toda conducta delictiva 

en el momento e!1 que se manifiesta "es lü mejor conducta, en el 

sentido de que es la m~s organizada que el organismo puede man! 

festar, y es la que intenta regular la tensi6n". (12) 

Generalmente la conducta delictiva es una conducta defen 

siva para mantener el equilibrio, logrando a trav~s de éste un

cierto ajuste, pero sin resolver el conflicto. 

La conducta delictiva es ·un síntoma, es decir, una forma 

de organizar la cxpcricnciar aunque sea de exponerla a la des-

trucci6n. ~s entonces, como una d8fcnsa psicol6gica que utili

za el sujeto para no caer en la disgresi6n de su personalidad. 

El delincuente proyecta a través del delito sus conf lic

tos psicol6gicos ya que esta conducta implica siempre conflicto 

o ambivalencia. "La conducta es siempre una respuesta al estim~ 

lo configurado por la situación total, as1 como es una defensa, 

en el sentido de que protege al organ"tsmo de lz. desorganiza

ción." (13) 

Toda conducta es siempre un vínculo que se refiere a 

otro. Es siempre una experiencia con otros seres humanos¡ y es 

evidente que nuestra conductü. 3.Ctoal frente a objetos presentes 

está en gran proporción influída o condicionada por las expe- -

riencias anteriores. 

Uno de los elementos más importantes en el análisis de -

la conducta delictiva es su carácter simbólico. Este proceso -

simb6lico se impone mSs claramente en los cr1menes cuyas motiv~ 
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ciones extrañas parecen surgir de un mecanismo inconsciente. 

Parece ridiculo expresar que el delincuente es un indivl 

duo enfermo, pero basta observar cómo considera nuestra sacie-

dad al individuo que deljnque para darnos cuenta cuan lejos es

t& de este enfoque, la sociedad actGa de manera retaliativa con 

respecto a la conducta delictiva y esta actitud no s6lo es pro

pia de los jueces sino también a lo referente a las fases legi~ 

lativa, judicial y admir.istra~iva. 

El hombre no mata o roba porque naci6 ladr6n o criminal, 

~l delincuente al igual que el enfermo mental realiza sus con-

ductas como una proyección de su enfermedad. 

Mientras que el hombre 11 norrnal" consigue reprimir las -

tendencias· criminales de sus impulsos y dirigirlas en un senti

do social, el criminal fracasa en esta adaptaci6n. Esto es, -

que los impulsos antisociales presentes en la fantas1a del indi 

viduo normal son realizados activamente por el deli~cuente. 

Es evidente que el ambiente familiar y los procesos de -

interacción tienen gran influencia en la conducta delictiva. 

La carencia afectivá de los padres hacia el niño, espe-

cialrnente la de la madre, es un hecho conocido por todos los 

psic6logo~, pero lo m§s irnportnnte de esto, es la consecuencia

de esta privaci6n afectiva en el individuo. 

Thompson Clara {1961) señala que la agresi6n se presenta 

normalmente como una respuesta a las situaciones de frustraci6n. 
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Representa la distorsi6n de una tentativa por dominar la vida,

pero es probable que la crueldad misma s6lo se presente cuando

el niño la haya experimentado de antemano en su propia persona. 

Con respecto al problema, tan importante en el delincue~ 

te, Erikson (1977) expresa: "La desesperada intensidad de mu- -

chas s1ntomas neur6tic0s o delictivos de los niños puede expre-

sar la necesidad de defender la naciente identidad del yo con-

tra la orientación o el castigo irreflexivos". (14} 

El destino de las identificaciones de la infancia depen

de por otra parte, de la interacci6n satisfactoria del niño con 

una jerarqu1a de papeles creinles y significativos provistos 

por las generaciones que viven juntas. A trav~s de toda la in-

fancia se producen tentativas de cristalizaci6n que hacen que 

el individuo sienta y crea que sabe m~s o menos qui~n es, s6lo

para encontrar que dicha autoseguridad se desmorona repetidameE 

te ante la discontinuidad del desarrollo psicosocial. 

Otro que se interes6 por estudiar la personalidad d~l -

delincuente fue Abrahamsen David (1976) disc1pulo de Freud, - -

quien además de ejercer la psiquiatría privada trabajó en el d~ 

parta.mento de justicia de Noruega, su ciudad natal. 

Cuando se trasladó a los Estados Uni<loo ti~ Nortcamcric~-

(con una poblaci6n mayor que su Noruega natal) se encontró que 

la frecuencia de la delincuencia era mayor, por tanto su expe-

riencia aument6. Lleg6 a conocer 1ntimamente a personas que m~ 

nifestaban síntomas neur6ticos y psic6ticos en toda su variedad 
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incluso impulsos asesinos. En base a su experiencia en hospit~ 

les psiquiátricos, tribunales estatales, federales y prisiones, 

as1 como en la práctica privada determinó que los delincuentes 

presentan caracter1sticas perfectamente definidas entre las que 

figuraban: La dificultad para comunicarse, la rebeldía contra -

los padres, la escasa o nula identificaci6n masculina, una rica 

vida imaginativa, sentimientos de insignificancia, deseos de -

venganza; témorcs, frustraciones y depresi6n. 

Descubrió que muchas de las personas respetuosas de la -

ley cornpart1an con los delincuentes muchos s1ntomas J desviaci~ 

nes de la conducta, sin embargo, no llegaban a delinquir. Por 

lo tanto, en el delincuente que delinque existe algo m~s que el 

simple hecho de delinquir. 

Abraharm;en cree firmemente que "la personalidad del de-

lincuente carga un torbellino de emociones almacenadas desde la 

infancia: impulsos infantiles sexuales y de autoconservaci6n 11
• 

(15) Y cuando estas emociones reprimidas son provocadas, aviva-

das, agitadas o activadas, la persona al encontrarse en un e~ 

tado de exr.itaci6n o frustraci6n, se vuelve violenta y puede 

culwinar en el homicidio. 

Para Abrahamsen es importante conocer no s6lo el acto -

mismo, sino la psique inconsciente del delincuente que lo libe

ra del sentimiento de culpa que surgiria del acto del.l.berado de 

transgresi6n. 

Abrahamsen cuando habla de estos conflictos se refiere a 

las situaciones traum&ticas que el niño experimenta en el pri--



- 25 -

mer y segundo año de vida, El niño al sentirse herido o recha

zado a la c~nsura de los dem&s, o bien expresa lo que siente o

aparta de su mente el verdadero sentimiento hasta olvidarlo. E~ 

tos sentimientos se hacen inconscientes. Si se persevera en la 

represi6n y esta se convierte en patrón de conducta y al no en

contrar modo alguno de cxtcrnarlo, estas emociones se acumulan

dentro de ~l y al ser incapaz de refrenar estos sentimientos 

hostiles las defensas protectoras del ego se derrumban surgien

do impulsos y actos homicidas. 

La persona que sufre de este modo, no es consciente de -

este patr6n de represión formado desde su niñez. El m~s m1nimo 

conflicto lo obliga a reaccionar exageradamente a las frustra-

cienes que no puede controlar. Al sometérsele a presi6n exces! 

va, se torna iracundo, indefensa, vengativa o impulsiva. 

De hecho, los individuos que delinquen o se han vuelto -

violentos son los que tienen mayor dificultad para controlar su 

propia ira o son simplemente incapaces de refrenarla en modo a~ 

guno. Y afirma: "el homicidio y otros actos delictivos suelen

cometerse bajo la influencia de motivaciones 1ntimamente rela-

cionadas con alguna emoción casi siempre olvidada, intensamente 

experimentada en algUn momento de la infancia y sin excepci6n -

de indole sexual". (16) 

Un ejemplo de ello, dice Abrahamsen, fue el caso de un -

homicidio que fue sustituto de una aut~ntica satisfacci6n se- -

xual. Se trata de un joven que en el curso de una semana rnat6-

a balazos a siete personas. La mayor part~ d~ ~$tOG crimines -
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los cometi6 camino a la casa de su madre y al regreso de ~sta.

A primera visto estos crimenes podrían interpretarse como vulg~ 

res atracos pero un examen mSs exahustivo demostró que el reba

no fue el motivo real. El criminal había fracasado en su matri 

monio y se sent1a rechazado por su madre. Esta lo seguía consi 

deran<lo un niño pequeño, razón por la cual €1 hab!a jurado que 

algún día l~ demostraría que era fuerte y poderoso y por tanto

viril. inconsciente del conflicto no resuelto con su madre, -

sentía por ella un intenso y tierno deseo a la vez que dcseaba

con mayor ansia robarla. Expres6 sus deseos sexualus tanto -

tiempo reprimidos mediante una seri~ de asaltos en los cuales -

descargaba su arma - en un acto sustituto simb6lico de la cyac~ 

laci6n- sobre sus victimas. Al asesinarlas, indirectamente vi.s 

timaba a su matlre. 

Evidentemente el funcionamiento de su ego se hallaba peE 

turbado. Hab1a asesin.:i.do sin darse cuenta de la motivación 

oculta que engendraba sus actos. Su ego y su superega estaban

desligados del resto de su personalidad. En consecuencia no e~ 

tabnn en posibilidad de controlar sus agresiones y s6lo pod1an

rcaccionar de modo violentd y explosivo. 

La ínt.ima rcl.1ci6n entre la ¡.u.:::rzonalirlnd y la conducta -

delictiva nos lleva .J ofrecer algunas conclusiones prácticas r~ 

lativas a una clasificación de los delincuentes. Segün los fas 

tores de su personalidad y su situación, una clasificaci6n dcb~ 

r:i tener en cuen.La ecos dos componentes. El ambiente psicol6g_! 

co al que ha estado expuesto el delincuente, las experienciai:> -

por las que ha pasado y los fines personales que se esfuerza 
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por aclanzar, tienen necesariamente que implicar procesos psic.Q, 

patol6gico~ y de situaci6n caracteristicos de la clasificaci6n. 

Abrahamsen David (1946) divide a los delincuentes en: -

"agudos o de momento y cr6nicos 1
'. {17) 

1.- Delincuentes agudos.-

El delincuente agudo delinque una o dos veces y s6lo en

determinadas ocasiones. Su tipo de delito e~ de situaci6n o 

por accidente. Este tipo de delincuente no revela ningún pa- -

tr6n criminal definido en su pcrsonillidad. Tan pronto ha come

tido el delito se arrepiente, pues lo condena su superego. 

En otro caso, el delincuente puede ser influenciado por 

pautas delictivas, tales como malos compañeros o malas relacio

nes familiares y porque muestre malas relaciones sociales algún 

miembro de la familia. 

Esto da lugar a unn subdivisi6n de los delincuentes agu

dos: 1) delincuentes por situaci6n¡ 2) delincuentes por acci-

dente; y 3) delincuentes por asociación. Estos Ultimas en rea

lidad no son delincuentes. S6lo damos este nombre a los que -

harn mosti:d.UO ur..J. .J:ctitud rint.isacial y continua y han sido repe

tidas veces transgresores de la ley. 

1) .- El delincuente por situación puede delinquir porque se pre

senta una oportunidad abramadora o debido a la presencia -

de una situación apremiante: necesidad de defenderse, una 

depresión o un fuerte sentimiento de injusticia. 

Al delincuente por situaci6n se atribuyen aquellos deli

tos que se cometen por efecto de la oportunidad. Es m~s bien -
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la circunstancia externa la que lo conduce a este tipo de deli

to. 

2).- El delincuente por accidente se ve envuelto inesperadamen

te en las mallas de la ley por equivocaci6n o por casuali

dad. 

3).- El delincuente por asociaci6n. Este tipo de delincuente -

no s6lo es afectado por sus tendencias delictivas, por dé

bil~s que puedan parecer, sino tambiGn por el ambiente in

mediato cudndo Fe presentan determinadas situaciones (un -

hotnbre que se embriaga y después conoce a individuos de in

clinaciones criminales puede convertirse él mismo en tras-

gresor). 

2.- or:incuentes cr6nicos.-

Cuando un delincuente agudo comete un segundo error o -

tercer delito, puede ser la expresi6n de un desequilibrio pers2 

nal, entonces se puede pensar que la personalidad del individuo 

a empezado a desarrollar una pauta criminal. Esa pauta puede -

arraigarse cada vez en el individuo hasta que finalmente se de

sarrolla una caracter1stica definida. 

Este grupo se subdivide en: ll delincuentes que sufren -

de trastornos orgSnicos o funcionales del cuerpo y del cerebro; 

2) delincuentes cr6nicos por situaci6n, por accidente y por as~ 

ciaci6n; 3) delincuentes neur6ticos y cumpulsivos: 4) delin- --

cuentes con caracter1sticas neur6ticas¡ 5) delincuentes con un-

desarrollo deficiente del superego. 



- 29 -

1).- Delincuentes con trastornos orgánicos o funcionales del -

cuerpo o del cerebro. A este tipo pertenecen las persona

lidade"S que son afectadas por algún agente destructor, t6-

xico, degenerativo o infeccioso. A esta categoria perten~ 

cen los esquizofrénicos, los débiles mentales y las perso

nas heridas en la cabeza. En suma, todos aquellos indivi

duos a quien la ley no considera como criminales responsa

bles. 

2).- Delincuentes cr6nicos por situación, accidentes o asocia-

ci6n. El crónico es un individuo sobre él la pauta crimi

nal de su ambiente inmediato y al que se le puede llamar -

delincuente habitual. 

Los delincuentes de este tipo viven en zonas de una ciu

dad donde los mayores influyen sobre los rn~s jóvenes. Puede -

verse que este tipo de delincuentes cr6nicos por asociaci6n se

convierten en tales por sus ~ualidades negativas especialmente. 

A este grupo pertenecen el individuo inquieto, olgazán, irres-

ponsable, vagabundo y caprichoso que se asocia con un hombre -

del mismo calibre y que vaga por el pa1s sin un plan ni prop6s1 

to. 

3).- Delincuentes neur6ticos y compulsivos. Se ha afirmado que 

que los delincuentes-neuróticos son incapaces de librarse 

de las ligaduras paternu.les y f.:i.rnilia.res. Por lo que res

pecta a los delincuentes obsesivo-compulsivos, que pertene 

cen al grupo de los psiconeur6ticos, que son hasta cierto

punto inmaduros sexualmente. 
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Ex~minando el mecanismo de estas personalidades se puede -

evidenciar un fracaso ~n re$olver loa conflicto$ que sur-

geh entre sus impulsos y su ego. 

Los delitos quQ corresponden a este grupo sont la clcpto 

mi'.l.nía, la drOrnoman!a, la piromanta, la ninfomün!a, lu dipsoma-

nta, la manía homicida y el vagabundeo curnpulsivo~ 

4).- Delincuentes con caractares n~ur6ticos. En lo quq respcc-

ta a su aspecto y su conducta antisoc;ii'.l.l, no pt:edcn ser -

muy diferentes: de los que se han convet"tido en delincuen-

tes por efecto de un des~~rollo insuficiente de su super-

ego. Un rasgo distintivo de su conducto es la agrcoi61J, 

que e~ una forma de autodestrucci6n crónica, Por otra po~ 

te, sus impulsos libidinosos inconscientes, se esfuerzan -

por obtener una sn.tisfacci6n despertando un ftJert..e senti--

miento de r:ulpabilid.ud. Por esta razó11, el individuo tie

ne que cornprometors~ en des6rden~s d~ conducto con objQto

de ca!Stigarsc. 

5) ~- Delincuentes con un desurrollo defectuoso del supcreqo. se 

traL..J. dA pcn;onas que ,cometen <;ictos delictivos dirigidos -

prir.:D:r-<lialmcn\:c contra lu :socicd<;id, Crecen en un medio de 

delincuencia que e:-:i$l.Í.:i previamente o que tllrn" mismo!:'i 

han forricntndo. Se han identificildO con l.:as nct.itudcs ilflt_i 

s<Jci<:1los porque no teniian .:i.l co.otigo. 'l.'ümen un odio pro

fundo contra l~ 8Utoridad y la sociedad, y sus actitudes -

crimin.:iles son aprobadas por su ~lJO y sup~rcgo. A este -

tipo pQrtcnccen los que se consider.:¡n delincuente:s habitu~ 
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les, de una pauta criminal definida. 

Debe señalarse que la delincuencia es un problema social 

no solamente por que se expresa por conductas sancionadas, sino

también, porque en ella gravitan las condiciones en que se des!!_ 

rrolla la vida del hambre; misor1a, subalimentaci6n, el analfa

betismo, la ignorancia y las continuas frustraciones. Los dif~ 

rP~tes sistemas socio-ocon6micos producen determinadas conduc-

tas delictivas. Esto es, que no s6lo f~S necesario un estudio -

de la personalidad del delincuente, sino también, un antilisis -

de nuestra sociedad, en particular con estudios empíricos ubic~ 

dos en el contexto de un sistema social. 
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CAPITULO 2 

DELINCUENCIA 

2.1.- Teor!as de la delincuencia 

La delincuencia es un rasgo continuo del mismo tipo que

la inteligencia, la altura o el peso. Los delincuentes difie--

rcn entres!, desde_ los que caen una vez y sólo una vez, hasta

los que pasan gran parte de su vida en la c~rcel. Es innegable 

que éstos últimos tienen mayor grado de delincuencia que los -· 

otros. Desde un punto de vista racional se pu~dc afirmar que -

los delincuentes no son totalmente distintos del ce~to de los -

mortales. Simplemente representan la posición extrema de una -

distribución extrema, como los deficientes mentales representan 

la posició~ extrema Ce una distribución continua de intelig~n-

'C'.ia. 

Para Eysenck (1976) la idea misma de la delincuencia se-

r!a absurda sin un contexto de aprendizaje, de experiencia so-

cia.1 y óc interacci6n entre los hombres. 

Eysenck considera que la delincuencia y la predisposi- -

ci6n al delito sólo y únic~mcnte tiene sentido en relaci6n con

la sociedad. Sin embargo, al conocer la tremenda influencia de 

la herencia no se pretende menospreciar en forma alguna la in-

fluencia enorme e importante del ambiente. Pero no son razones 

teoría de la delincuencia, se tiene que Jvan:3r rnás all~, para 

integrar las dimensiones de la personalidad en un marco de rel~ 

cienes causales. 
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A través de sus investigaciones Eysenck llego a la con-

clusi6n de que "la herencia proporciona el sustrato biol6gico -

del comport~miento". {18) 

Sabiendo reconocer la importancia de este sustrato biol~ 

gico, podremos pensar en elevar el estudio de la delincuencia. 

Este supuesto nos lleva a pensar que ciertos materiales-

herPdados establecen una predisposici6n dentro de cuyo ~arco -

pueden trabajar las influencias ambientales. Cuando el terreno 

está preparado por rasgos perniciosos, tales como la inestabili 

dad emotiva, los impulsos fuertes o anormales y los sentirnien--

tos m~s o menos asociales, las influencias ambientales pueden -

f~cilmente producir actividades antisociales. 

Al respecto Abrnh~mscn, D. (1946) dice: hay dos propied~ 

des sobre las que influye el ambiente de una manera especial. -

Estas son: "la finalidad y las tendencias emotivas de la perso-

nalidad". (19) 

La finalidad tiene que ser dirigida y alterada por ~el a~ 

biente que le rodea. Aunque la finalidad es estimulada funda-

mentalmente por los impulsos hereditarios {el instinto de con--

servaci6n o el impulso er6tico) , sin embargo, la consecuci6n 

del fin est~ condicionada por circunstancias sociol6gicas ya 

presentes o formadas por ~l mismo individuo. 

El individuo puede tropezar con obst~culos para lograr -

su objetivo, puede o no alcanzarlo. Esto da origen a conflic--

tos y frustrdcion~s que, oi son sufi~ic~tcmcntc intensos, pue--

den tener como resultado alguna desviaci6n con respecto a la 
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conducta normal o una anormalidad. 

Estrechamente vinculados con esta actividad dirigida a -

la consecuci6n del objetivo est&n los impulsos emotivos de la -

personalidad: sus temores, sus odios y sus amores. Aún cuando

esos impulsos estfin fundamentalmente condicionados por elemen-

tos constitucionales, su resultado lo deciden las influencias -

ambientales. Por las razones mencionadas no se puede hablar de 

rasgos h¿redítarios o ambientales, sino de rasgos condiciona- -

dos por la herencia o el ambiente que dan origen a la delincuen 

cía. 
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CONDUCTA DESVIADA Y ANOMIA (Clinard, Ourheim y Merton). 

Esta_teoría sociológica se refiere al papel desempeñado

por el grupo, las instituciones sociales y el orden social glo

bal, en la determinación de la conducta criminal. 

Pocas formulaciones sociol6gicas han despertado tanto -

inter~s que la anemia, ha ofrecido una explicaci6n de la condu~ 

ta desviada dentro del ámbito más amplio de la sociedad y de su 

estructura social. 

Según Clinard, citado por Marchiori, H. (1980) en su seE 

tido original la anemia significa falta de normas y en su acep· 

ci6n más reciente se refiere a la "incapacidad de la estructura 

social de proveer ciertos individuos, lo qu~ les será necesa-

ria para lograr las metas de la sociedad". ( 20) 

Las formulaciones de Durheim, E. y King, M. citado por -

la misma autora arriba mencionada, la anemia ha llegado a ocu-

par un lugar importante en la sociologia conternporSnea, en tan

to la utilizaron corno instrumento te6rico para analizar la~des

viaci6n social. Ourheim empleaba el concepto de anemia para e~ 

plicar un tipo de suicidio vinculado con una sociedad industri~ 

lizada. 

Por su parte, King,. M. (1964) aplica el concepto de ane

mia al crime.;i, .la del.l.ncuencia, des6rdeneti mentales, toxicoma-

n.í.a, alcoholismo, y l..!n el campo de la invc:st.ig.:.i.ci6n a: purcici-

paci6n politica, prejuicio racial y religioso. Esto es, que el 

concepto se refería a ''una propiedad de la estructura social y 

cultural y no a una propit:!dad de los individuos confrontados 
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con dicha estructura"~ (21) 

SegGn Durheirn el concepto de anemia surge debido a que -

la divisi6n del trabajo no produce contactos lo bastante efica

ces entre los miembros, ni regulaciones adecuadas de las rela-

ciones socia1es. 

Merton, R. estableció un principio que dice:"las estruc

turas so9iales ejercen una presión definida sobre ciertas pers~ 

nas de la sociedad para que sigan una conducta inconformista y

no una conducta conformista". (22) 

Merton (1964) puso ~nfasis en las estructuras normativas 

a las que Ourkheim consider6 conductas tales como el crimen, co

mo una respuesta normal a ciertas situaciones sociales; ésto se 

deb1a a que las presiones hacia la desviación en una sociedad,

podrtan ser tales que las formas de conducta desviada fueren 

psicol6gicamente tan normales como la conducta conformista. 

Durkheim limitaba ~u explicaci6n de la anemia principal

mente al suicidio. Merton, en cambio, trata de explicar no s6-

lo el suicidio sino también el crimen, la delincuencia, los de

s6rdeneo mentales, el alcoholismo, la toxicoman1a y otras con-

ductas. 

A diferencia de Durkheim, Merton no consideraba la natu

raleza biol6gica del ser humano como un factor de importancia -

en la explicaci6n de la desviaci6n de la conducta. 

Lo que Durkheim consideraba como deseos innatos del hom

bre, tal como la ambici6n de lograr objetivos incanzables, para 

Merton era inducido por la estructura social. 
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Es por ello que Merton al explicar la anomia y la condu~ 

ta desviada, enfocaba al individuo al orden social. Merton su

pone que las proporciones de conducta deviada dentro de una de

t~rminada sociedad varia sP.g6n la sociedad, el Status ~tnico y 

otras caracter!sticas. 

Este teor!a sostiene solamente que aquellos que dentro -

de la estructura ocupen lugares muy expuestos a tales tensiones 

mos~rarán una conducta desviada con mayor probabilidad que - -

otros. 

Para explicar el origen de formas particulares de condu~ 

ta desviada, es necesario enfrentarse con una d~ las partes de 

mayor importancia de la teoría de Merton: las maneras en que 

una persona puede adaptarse a una situaci6n en que los medios -

legttimos para alcanzar una meta, son inalcanzables para ella. 
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Merton sostiene que una conducta ilegal, tal como la de

lincuencia parecer ser de lo más común en las capas bajas de -

nuestra sociedad, sin embargo, se da también en grupos socioec~ 

m6micos altos. 

Merton seDala sean cuales fueren las proporciones dife

rentes de conducta desviada en distinto3 estratos sociales las 

presiones más fuertes hacia la des~iaci6n se ejercen sobre las 

capas bajas. 

Retomando el concepto de anemia, según Merton es que es

un concepto sociol6gico y se refiere al derrumbe de patrones s~ 

ciales que gobiernan la conducta y por eso incluye el signific~ 

do de escasa cohesi6n social. La anemia es pues, una condici6n 

del ambiente social, no de individuos particulares. 

Indudablemente la teoría y las investigaciones sobre la

anomia han contribuido en los últimos años a conocer más ampli~ 

mente la problern~tica de ios grupos delincuencias y de la es- -

tructura social a la cual pertenecen. Esto ha sido posible por 

la metodologta rigurosa y científica de l~ teoría de la anomia

que sehala como hecho muy ,importante que la conducta deviada -

surge por la misma estructura social y cultural. 

Si considerarnos que el delincuente es un emergente de -

una conflictiva familiar, social y un fracaso educati~o de nue~ 

tra sociedad, entonces se hace evidente el valor de este enfoque 

social. 
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Enfoque Antropol6gico.-

Entre 1920 y 1930 aproximadamente se realizaron una se--

rie de estudios antropológicos en sociedades consideradas primi 

' tivas, que abrieron nuevas perspectivas al conocimiento de la -

relación individuo-medio ambiente en la formación de la persona 

lidad. 

Hasta ese momento se ten1an pocos datos sobre la estruc-

tura social en las sociedades primitivas y especialmente estu--

dios sobre la influencia de la estructura en la personalidad y-

en la conducta del individuo. 

Estos conceptos implican que las fuerzas ambientales, la 

interacción social, su estructura lleva a ciertos individuos a-

lamarginaci6ny a desarrollar conductas prohibidas. 

Las investigaciones tlc Melinowski, Margaret Mead y Ruth 

Bcnedict, fueron particularmente importantes porque señalan la 

influencia determinante de los factores culturales en el procc-

so evolutivo. Estos investigadores destacan el enorme si~nifi-

cado de las instituciones sociales y de los factores culturales 

para el desarrollo humano y describen los rituales de las dife-

rentes edades de las socicd~Jes primitivas. 

A partir de los estudios realizados en &ocicdades prirni-

tivas se observa que: a) existen normas y reglas muy marcadas -

que estructuran determinadas caracteristicas en cada sociedad;-

b) las relaciones entre los miembros de la familia est~n estru~ 

turadas de una manera especifica¡ c) presentan complicados sis-

temas econ6micos y la estructura social est& en última relaci6n 
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a estos aspectos econ6rnicos. 

Las investigaciones antropol6gicas revelan que los gru-

pos de estas sociedades no vivian libremente sino que ten!an rQ 

les y normas y que la estructura especifica les hacia adoptar -

determinados comportamientos, entre ellos, una conducta prohibi 

da. 
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Branislaw Malinowski 

Uno de los estudiosos mSs serios conside~ado así por la

extrema sobriedad de sus juicios, por la presici6n de ~us ex.pos! 

ciones y por las aportaciones hechas a la antropologia y delin

cuencia. 

Malinowski {1978) representaba, como la mayor parte de -

los estudios monográficos una parte importante en la formula- -

ción de su teorfa cientifica de la cultura. 

En su teor!a funcionalista va de los hechos objetivos, -

observables, cuidadosamente recogidos sobre el terreno y sus -

interrelaciones vivas y dinámicas. De las observaciones se su

giere el scmtido y modo en que se desenvuelven los hechos y me

canísmos de vivir en los individuos y grupos. 

Malinowski, presenta en su obru una düscripci6n de los -

estudios antropológicos que se habían realizado anteriormente -

respecto a la justicia primitiva y a sus métodos de administra

ci6n donde plantea una critica a la jurísprudencia antropol6gi

ca que consídera al individuo completamente dominado por ~l g:r~ 

po, la hord~, el clán y la tr!bu, y de que obedece a los manda

tos de su comunidad, de sus tradiciones con una obediencia es-

clava. 

Con mucha claridad ~alinowski explica que la carencia de 

los estudios antropológicos sobre la delincuencia es dcbídü no 

a desinter€s por la legalidad primitiva sino por el contrario -

a su excesiva exageraci6n. 
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Malinowski plantea el porqu~ ciertas reglas de conducta

por duras, molestas o desagradübles que sean son obedecidas, -

que es lo que hace transcurrir tan fácilmente la vida privada,

la cooperaci6n econ6rnica, es decir, en qué consiste la fuerza -

de la ley y el orden en la sociedad salvaje. Realiza sus obseE 

vaciones en el Archipielago Trobiand, es unil comunidad Melanés!_ 

ca, que presenta definidos sistemas técnicos de p~sca y compli

cados convenios econ6micos y que dispone de una estrecha organ_i 

zacíón en sus equipos de t.-rab.::ijo, as!. como una división-

fija de funciones, por ejemplo: cada persona tiene su puesto en 

l.a canoa, su tar..::a asl.gnada, su posición y ~u titulo bien dete_;. 

minado,::;: po::- la acci5n convinada de categor:ta, edad y hal.11lidad

personal. 

Malinowski realiza un detallado estudio sobre las r~la-

ciones económicas, las obligaciones mutuas de la comunidad y s2 

bre el ceremonial y la estructura familiar y social. Az1, refi 

riéndose a las reglas legales en los actos religiosos dice que 

en los ritos de duelos por los difuntos al principio se obser-

van ~l carácter religíoso, son a=tos de piedad hacia el mucrto

causados por el miedo, el amor e la solicitud por el espíritu 

del muerto. La viuda llora y se lamenta en dolor cc:-..;sl~unial, -

en piedad reli~ins.:::. J' Miedo, pero t~:nl:iitJn porque ln fuc:::::Lt de -

su dolor proporcioni'l t:.n.:i satisfacción directa a los hermanos y 

parientes maternos clcl difunto. SegGn líl teor:í.:i nutiva del pa

rentesco son lo~ parienLes por lfnca matern~ los que están real 

mente afectados. La esposa aun'1UC ·;ivia con su marido, aun<lue

dcbo llorar su muerte y aunqu~ .:i menudo lo hace real y sincera-
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mente. sigue siendo sólo una cxtraf.a de acuerdo con las reglas-

del parente:_.co matrilineal, es decir, que todo acto de carácter 

religioso tiene una implicací6n sociol6gica y la importancia e~ 

tribu en el hecho de que convierte el acto en una obligaci6n s_g, 

cial, ademSs de constituir un deber religioso. 

Malinowski realiza su análisis sobre el aspecto antxopo-

16gico de la ley y dice: "~ntrc las muchas normas de conducta -

da las sociedades salvajes hay ciertas reglas que =~ conslderan 

como obligaciones ineludibles de un individuo o grupo para con 

otro individuo o grupo". (231 

Estas normas no están sancionadas por una mera raz6n ps! 

col6gica, sino por una definida estructura social de poderosa -

fuerza obligatoria que, como se sabe, est~ basada en la depen-

dencia mOtua y se expresa en un sistema cquivalenta de servi- -

cios reciprocos. 

Pero este sentimiento de grupo aclara Malinowski, no es-

ln única fuerza que asegura la adhesión a las costumbres de la

tr1bu y las hace obligatorius o legales. La ley es un aspecto-

de su vida tribal, una base de la estructura, por lo tanto, la-

ley no consistt! .::r, t:.:1 si. f;tema especial de decretos que preveén 

y definen cualquier forma posible de su incumplimiento y qu~ --

proporcionan las barreras y remedios necesarios al Cüso, sine -

que la ley es el resultado cspectfico de la configuración de 

sus obligaciones que hacen impo5ible al nativo el eludir sus 

responsabilidades sin sufrir por ello en el =:utm:·o. 

La funci6n fundamental de la ley es contener ciertas in-
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clinaciones naturalez, canalizar y dirigir los instintos huma-

nos e imponer una conducta obligatoria no expontánea, asegurar

un tipo de cooperaci6n basado en conseciones mutuas y en sacri

ficios orientados hacia un fin cornUn, es decir, no hay hombre -

que por salvaje y primitivo que sea, que actúe contra sus pro-

pies instintos u obedezca sin saberlo una ley que instintamente 

se siente inclinado evadir. 

Malinowski critica al enfoque de una ley primitiva cons! 

dcrada como impositiva y cOmo ley criminal y manifiesta que - -

existe por el contrario una verdadera jurisprudencia primitiva. 

As! en las Islas Trobaind se da la protecci6n mdgica de

la propiedad por medio de maldiciones cuando un hombre posee c~ 

cotcros o palmeras en puntos distintas donde es imposiblo vigi

larlos, pega una hoja de palmera al tronco del árbol como indi

cación de que ha proferido una fórmula que automáticamente 

tracrS desgracias, males, dolencias al ladr6n. 

Y como ejemplo Malinowski relata el suicidio de un j6ven 

de 16 años que había caído de un cocotero, el joven había que-

brantado las reglas de la exogamia y su compañera de delito era 

su prima materna, la hija de una hermana de la madre. Esto era 

sabido desde hacía cierto tiempo hasta que un pretendiente de -

la muchacha lo agredi6 y lo acu~o de incesto ante toda la cole~ 

tividad. El joven para escapar de la venganza por haber falta

do a la prohibición exogSmica se suicidi6. El suicidio está d~ 

do aquí como la forma de expiación. 

Los medios utilizados en el suicidio en la::> Islas 'l'ro- -
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biand, son comunmente lanzarse desde lo alto de una palmera y -

tomando veneno irremediable de una vesícula de un pez. Pero -

existe otro método que consiste en tragar parte del veneno veg~ 

~al (tuva} que se utiliza para aturdir a los peces, pero esto -

pasa pronto y s6lo lo emplean los enamorados y no resulta fatal. 

Las dos formas primeras se usan como medio de escapar a

situaciones sin salida y la actitud ps1quica que las acompaña -

es dlgo compleja, abarcando el deseo del propio castigo y de la 

venganza. 

Según Malino.,...ski en la psicolog1a del suicidio pueden r~ 

gistrarse dos motivos: primero, siempre hay algún pecado, cri-

men y situación pasional que debe ser expiado, ya sea una vial~ 

laci6n de las reglas de la exogamia, adulterio, una injusticia

hecha o una tentativa de escapar de las propias obligaciones1 -

segundo, una protesta contra los que han traido a la luz este -

pecado, han insultado públicamente al culpable y lo han coloca

do en una situaci6n intolerable, es decir, en esta cultura pri

mitiva, el suicidio no es ciertamente un medio de administrar -

justicia, pero proporciona al acusado y oprimido una forma de -

escape y rehabilitaci6n; esto tiene gran significado en la psi

cologia de los nativos, es un freno permanente de cualquier de~ 

viaci6n de la costumbre~ . 

El intento de descubrir las razones por las que se ha m~ 

tado un hombre por medio de la brujer1a ilustra el aspecto le-

gal de la hechicer1a, ya que la magia negra actúa cc~o une au-

téntica fuerza legal porque emplea, para hacer cumplir las i:.;,,-

glas de la ley tribal, fo~mas de prevenir la violencia y as1 



- 46 -

restablecer el equilibrio perturbado. 

El robo es calificado bajo dos conceptos; el agarrar, p~ 

labra que se aplica a· la apropiaci6n ilegal de objetos de uso -

personal, de utencilios y objeto valiosos y, el robo de alimen

tos especialmente el rabo de hortalizas, ya sea de los huertos 

o de los almacenes y también el robo de animales. 

A~nque el robo de objetos personales se considera como -

un perjuicio mayor, el hurto de comida es el m&s despreciable.

No hay deshonra mSs grande para un nativo de Trobiand que estar 

sin comida o en necesidad de ella, lleva consigo la humillaci6n 

m~s grande que pueda concebirse. As1 el robo de objetos perso

nales está casi fuera de toda posibilidad porque todos est~n -

marcados y.el castigo consíste en la venganza y el rid!culo que 

cubren al culpable, o sea, que en su mayoría estos robos los 

realizan los dSbiles mentales o menores~ 

El asesinato es un Suceso extremadamente raro, por ejem

plo: la muerte por lanza de un hechicero notorio en plan noche -

cuando se estaba acercando al poblado y este crimen fue en defen 

sa del enfermo victima del brujo~ Se citan algunos casos de - -

muerte como castigo por adulterio, insultos a personas d~ cateq2 

ria. 

En todos los casos en que un hombre es asesinado por ge~ 

te de otro cl§n existe la obligación del talión. 

Para Malinowski la ley y el orden surgen de lo~ mismos -

procesos que gobiernan la comunidad, pero no son r!gidos ni·sc-
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deben a la inercia o al moldeamiento permanente; al contrario,

se forman como resultado de una lucha constante entre una y - -

otro, dentro de condiciones definidas. Por eso los sistemas 

que forman el cuerpo de la ley tribal, tales como el derecho m~ 

terno, el paterno, la organización pol1tica y la influencia m~

gica, sistemas que a veces entran en conflicto para llegar a -

compromisos y a reajustes, pero son bfisicas para el cumplimien

to de las leyes. 
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Margaret Mead 

Las descripciones realizadas por Margaret Mead en dife-

rentes culturas han marcado un nuevo enfoque no s6lo a la antr~ 

plogta cultural, sino a la psicologia, especialmente por sus v~ 

liosas aportaciones relacionadas a la estructura de la persona

lidad. Margaret manifiesta que el desarrollo de la personali-

dad estS vinculada a factores hereditarios culturales e indivi

duales. 

A través de su estudio en las sociedades r·rimitivas, M.

Mc.ad (1978) plantea en ado~_escencia y cultura en Samoa que cual! 

do la cult11ra es mSs homogénea pueden esperarse mayores semeja~ 

zas en la conducta de los indiviCuos que la integran, ya que -

sus oportunidades de elegir son limitadas, por lo tanto, su ªº!!. 

ducta es más fácil de predecir que la de los j6venes de las mo

dernas ciudades occidentales, cuyas diferencias individuales -

son más grandes debido a: la heterogeneidad de la cultura, la -

rapidez de los cambios culturales y hereditarios más variados, 

es decir, que en las sociedades primitivas estas formas de con

ducta son m~s previstas. 

M. Mead afirma que los aspectos culturales son un factor 

decisivo en el desarrollo de la personalidad. Señala que en -

las sociedades occidentales caracterizadas por cambios sociales 

y tecnologicos, los j6venes se encuentran frente a muchas alteE 

nativas y surgen situaciones muy problemáticas, entre ellas las 

antisociales y agresivas que ~~ m.:i.nifi.c:;ta:i. ;--0r 1q büsqueda de 

una identidad. 
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Al igual que Erickson {1977) y otros autores eonteropor!

naos M. Mead sostiene que la tarea más importante del individuo 

de hoy es la búsqueda de su propia identidad. Pero esta tarea

ef> muy compleja debido a que la conducta y los valores de los -

padres han dejado de ser modelos, ya que son anticuados en com

paraci6n con los modelos ofrecidos por lo$ medios de difusión. 

Bl individuo cst~ expuesto a cambios sociale5. a distintos sis

temas de valores religicsor; 1' a la t.ecnolog!a mode~na, esto hJ! 

ce que el mundo se apar,"!zca ante el joven como de.m.:isiado compl~ 

jo, demasiadó relativista, ambiguo y frecuentemente agresivo. 

Como sustituto d~ la identidad psicológica los jóvenes -

utilizan s!mbolos convencionales para establecer uno semi•iden

eidad po~ medio de ve$timen~a, modismos de lenguaje y actitudes 

especiales frente: .:ü medio :r que en al9unos jóvenes se p:r:oyec-

tan en conductas agresivas y marcadamente antisociales. 

Mar9arct Mead (1967} explica que la naturaleza humana no 

es r!9ida e inflexible, sino que es dinámica y .:¡J.upt.able y loa

ritmos culturales son muy fue::L~s y más coercitivos que les ps!, 

col69icott. 

Asi en los Arnpech, donde Marq.:i.rct Mead {1972) realíz6 -

importantes observuci,ones1 la crianza dt.'!l niño no revela acñal

alguna de discontinuidad entr...:. la l1iñe:i: i' la edad adulta~ 

El nii\o nace en un;1 r;ocicd.;id cuya. caractet'ística. m~s si;¡ 

.nificati·;a. es su .:lctitud p1~rrnisivs.y cuundo llega a adulto no ca 
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los Arapech la personalidad ideal est& representada por el indi 

viduo que no se queja, que es condescendiente, que evita con- -

flictos y dificultade·s, y que se interesa poco por el prestigio 

personal y por el €xito material. Esa actitud y la falta de 

tensiones es· menos propicia para las inadaptaciones sociales y

los delitos. 

En esta cultura existe una sociedad homog~nea, por ejem

Plo: ciertas conductas est&n claramente establecidas! no hay l~ 

gar a equívocos o a distintas interpretaciones. El adolescente 

se rige por un s6lo c6digo moral que tiene pocas restricciones. 

El joven occidental se ve frente a distintos códigos morales -

con gran cantidad.de prohibiciones. 

Entre !~s arapech la disciplina no es sistern&tica cino -

que depende d~ la convivencia, el castigo es administrado por -

la hermana mayor que cuida a los hermanes y no por los padres. 

El aumento de la re&ponsabilidad es lento y el niño est& bien -

dispuesto a cumplir con los dtberes de la familia. 

Toda la educaci6n Oc los arapech tiende a disminuir la -

violencia y a oscurecer sus motivos, la violencia es pr~ctica-

mente desconocida, no existe tradici6n de caza de cabeza, ni el 

sentimiento de que para ser valiente sea necesario matar. En -

realidad se aienten inc6modos ante los que han matado hornbras,

como si fueran individuos algo distintos. 

El sentimiento de la comunidad hacía el criminal y hacia 

el que mata en la ·batalla no es escencialmente diferente, ya -

que no existen distinciones de ninguna clase para ser valiente, 
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s6lo hay un poco de magia protectora pa~a los que van a la lu--

cha. 

Consideran el comienzo de l.as hostilidades como un acci-

dente poco afortunado, los conflictos entre aldeas comienzan -

por conversaciones coléricas, los que se consideran ofendidos -

se dirigen a la aldea del enemigo armado pero no dispuestos pa

ra la lucha, sigue un altercado, los ofensores pueden escusarse 

o justiticar su conducta, si los que protestan lo hacen m!s por 

formalidad que por enojo real, el encuentro terminar~ con unas

cuantas palabras desagradables. 

Alternativamente puede pasarse del reproche al insulto, -

hasta que el m~s irritable arroja su lanza, esto no significa -

el comienzo de una lucha general, en cambio, todos observan cu! 

dadosamente d6nde cae la lanza (que no se arroja nunca para ma-

tar) y la persona m~s irritable del grupo opuesto devuelve la-

lanza a quien la arroj6 anteriormente, continüan tirándose las 

lanzas por turnos y se describe cada tirada de lanza como resu! 

tado de una elecci6n bien definida. 

Este intercambio consecutivo de lanzas cui.dadosamente 

controlado, se trata de herir levemente,sigue hasta qua alguno-

resulta mal herido, en este momento los atacantes hu;,•en y se h.,!! 

ce la paz con un intercambio de anillos entre los hombres que -

se han herido. Si alguien muere en uno de esos encuentros, se 

trata por todos los ~edios de negar que hubo intenci6n de ma- -

tar, el que lo hizo fue de casualidad, y la culpa fue de la he--

chicer1a. Casi siempre se llama a los del otro grupo parientes 
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y es notorio que nadie puede matar a alguien de sus familiares

íntencionalmente. 

Si el que muere es un pariente cercano, su tío o un pri

mo, no cabe la menor duda que su muerte fue accidental y debida 

a la hechice~ta, y el que lo mat6 recibe condolencias, pero en 

gener~l las muertes por hechicerf a se vengan también por hechi

ccr ía. Cada hombre herido en la lucha debe pc1gar una multa, in. 
dernni?.ando a los tv"'":'rnanos de su madre y a los hijos de ellos 

por su propia sangre derramada. El niño recibe toda la sangre

de su madre, por lo tanto es propiedad del grupo materno. Esta 

sanción se extiende a los accidentados en la caza y a los que -

se v~n envueltos en situaciones vergonzosas. 

J::;n general, la .o;ociedad arapech castiga a los impruden--

tes que se involucren en asuntos deshonrosos o violentos y a 

los que son tnn descuidados como para herirse en la caza. 

én esta socied<l.d ajena a la violencia donde se supone a 

todos los hombres pac!ficos y cooperativos, sorprende aquel que 

no lo es, no existen sanciones para aplicar al hombre violento. 

Pero contra el hembra realmente violento la sociedad ca-

rece de recursos, más bien, sienten por él una mezcla de temor 

y asombro, si amenaza cou incendiar su propia casa y dejar el -

lugar para siempre, sus vecinos y parientes ant~ la perspectiva 

de ser abandonados de esta manera, le suplican que no se vayn,

quc no los deje, que no destruya su propia casa y lo apl~can -

dándole lo que pide. 
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Solamente porque toda la c..:'!tlcaci6n de los arapech tien-

de a disminuir la violencia y a oscurecer sus motivos, es que 

la sociedad logra disciplinar ü aquellos que la provocan. Los 

arapech son los responsables de todas sus de~gracias, acciden-

tes, incendios, enfermedades y muertes a los hechiceros. 

Cuando un joven muere los arapech evitan encontrar al -

responsabl~ y tomar vcnganzade su propia comunidd, en cambio,-

pagan a un hechicero para qae mate a otro joven de algUn pue-

blo lejano. Así con la ayuda de esta f6rmula de venganza dis

tante, impersonal y m5gica, ios arnpech destierran el odio y -

el asesinato de su comunidad. 

Otra cultura estudiada por Margaret Mead en Nueva Gui--

nea, los rnundugumor {caníbales y cazadores de cabeza que reco-

rren los campos. no solamente buscando enemigos Rino tambi~n P.! 

ra encontrar relaciones comerciales y objetos de valor) viven-

en un estado de mutua desconfianza y cada hombre aspira a vi--

vir solo. 

No existe un lugar donde los hombres puedan sentarse 

juntos, salvo en raras ocasiones que se celebra una ceremonia. 

La sociedad no est~ organizada en clases, sino que existe una-

hostilidad natural entre todos los individuos, y el ideal so--

cial residen en la amplia familia polig1nica donde el hombre -

tiene por lo menos ocho o diez esposas. 

En la familia existe una divisi6n definida entre el gr~ 

po compuesto por el padre y todos sus hijos y el formado por -

la madre y todos sus hiJos. Entre los mismos hermaneo se ob--
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serva un.'.l c.ctitud de rivalidad y desconfianza, en t~or!a no 

est& permitido casarse con alguien de otra generación, pero 

corno los mundugumor no respetan ninguna ele sus propias reglas, 

la violenta personalidad social que ha sido inculcada en hom-

bres y mujeres irrumpe en la rivalidad sexual directa entre p~ 

dre e hijo. 

El niño mundugumor nace en un mundo hostil y en el cual 

su mayor dote será la capacidad para la violencia y desde el -

nacimiento el medio acentúa estu conducta. 

Cuando un niño tiene ocho o nueve años pued·:..- ser envia

do corno rehén a una tríbu extranjera mientras se hacen lQs pr~ 

parativos para una cacer1a de cübeza. Antes de llegur a 14 -

c..dolesccncia se le exige al niño mundugumor mat.:ir a un cautivo 

p~ra una fiesta caníbal como consecuencia de esta educación el 

mundugumor presenta un aspecto sumamente violento, es decir, -

Margaret Mead ~eñ<lla de una manera clara y con estudios concr~ 

tos y realizados con culturas primitivas, que las diferencias

en la conducta están dadas por las instituciones sociales, há

bitos, costumbrt::s, rituales,crcenclas religiosas, etc. Mnrga-

ret M. denomina inadaptado al individuo que por disposición -

innata, influencia de su primera educación o por los efectos -

contradictorios de un<"1 situación culturr..l heterogénea, h<l sido 

despojado de sus privilegios de or¿cn cultural. El individuo

para- quien las ba,PF de ::u ;:;.ucieaad parecen <ibsurda.s, irreales, 

insostenibles o complPtamcnte .-::i:róneus, lo sefi.alan como un<l -

persona inadaptada cuya capacidad de adecuación no se debe a -

su propia debilidad 'i defecto, ni a un accidente o enfermedad, 
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sino a una discre¡:}anci.a fundament_."1!. entre su disposici6n inna

ta y las normas de la sociedad 

Cuando la sociedad no está estratificada y las persona

lidades sociales de ambos sexos son fundamentalmente parecidas, 

estos inadaptados provienen de ambos sexos. 

Entre los arapech son inadaptados el hornbrc y las muje

res violentas: entre los mundugumor el hombre y las mujeres -

son confiadas y cooperativas. 



- 56 -

Ruth Bcnedict 

En sus investigaciones antropológicas Benedict, R. cit~ 

do por Marchiori, H. (1980) estudia los apsectos t~oricos para 

vincular el modo de vida de una cultura determinada con el 

crecimiento y el desarrollo de la personalidad individual. 

Señala que el crecimiento es un proceso gradual y conti 

nuo, el recién nacido depende de otras personas para sobrevi-

vir, a partir de esta dependencia infantil el niño tiene que -

desarrollarse para alcanzar un estado de relativa independen-

cia cuando llegue a adulto, y tendrá que manten~r y proteger a 

los niños que a su vez dependerán de él. 

Las p~utas según las cuales el niño obtiene la indepen

dencia varian de una cultura a otra, en algunas culturas, la -

diferencia entre el adulto y el niño está fucrternente m.::i.rcü.da

por las instituciones sociales y legales. El cambio de modo -

de la relaci6n interpersonal de una edad a otra, en estas cul-

turas, diEcontinuidod en el proceso de crecimiento. 

De este modo el comportamiento delictivo representará -

una conflictiva ocasionada por la discontinuidad en el proceso 

educativo, tanto familiar como social, y esta contradicci6n de 

normas sociales provoca la marginaci6n y la violencia. 

Benedict expresa que en nuestra cultura el niño pocas -

veces o nunca ve un parto, un acto sexual o la muerte; el emb~ 

razo se disimula, el niño o el adolescente obtient:: i1d:orr. • .::.ci6n 

muy incompleta acerca del sexo. Estos aspectos en otras cult~ 

ras es muy diferente, los adolescentes tienen la oportunidad -
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de ver el nacimiento y la muerte sin alejarse. No se conside-

ra al niño como básicarr.ente diferente del adulto y no existe -

la discontinuidad en su desarrollo social y en la percepción -

de las normas. 

Benedict estudia tres aspectos espec1ficoe de la rela-

ci6n, personalidad y cultura. 

a) Estatus responsable vs contra estatus no responsabl~. 

b) Dominación vs sumisión. 

e) Actitud sexual contrastante. 

a).- La diferencia entre estatus responsable y no res-

pensable puede ser demostrada por medio del trabajo y el juego. 

En la sociedad occidental, especialmente en las ~reas urbanas, 

el trabajo y ~l juego son considerados distintos y sepnradamen 

te. El niño no hace ninguna aportación al trabajo, incluso ln 

ley le prohibe hacerlo. Pero a partir de la adolescencia hom

bres y mujeres deben competir de igual modo con los adultos.En 

algunas sociedades primitivas, el tr~nsito de un papel a~cial

no responde a otro responsable, se hace m~s gradual, el juego 

y el trabajo no estiln separados, a menudo implican las mismas

actividades. Por ejemplo: entre los indios cheyenes el mucha

cho recibe arco y flecha al nacer1 a medida que crece, los ar-

ces aumentan de tamaño. ·cuando por primera vez él contribuye

con algo, por ejemplo: cazar un animal, esa. conducta es cele-

brada con una fiesta, es decir, la contribuci6n del joven se -

valoriza. En otras culturas el niño aprende a pescar, a mane

jar ca11oas, a trabajar en las plantaciones. A medid11 que el -
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niño crece y que sus fuerzas aumentan se incrementan también -

el grado de responsabilidad y la calidad del trabajo. Por eso 

ningün cambio o crisis fundamental se producen en 5U personal~ 

dad y en su relación con el medio arr,biente. 

En nuestra sociedad el cambio desde el juego irrespons!!. 

ble al trabajo responsable suele producirse durante la adoles

cencia y c~to contribuye a la problemática del adolesc~nte y a 

un comportamiento antisocial por las exige11cias de que es obj~ 

to por parte de la comunidad. 

b) .- La dominaci6n-surnisi6n. La diferencia entre domi

nación y sumisi6n, es aGn más extrema en nuestra cultura. El

niii.o tiene que abandonar la sumisi6n infantil y adoptar una uc

titud opGcsta, de la dominaci6n en la edad adulta. El ni~o s~ 

miso tiene que convertirse en padre dominador. 

Durante la adolescencia particularmente se produce un -

cambio bastunte brusco entre la dominaci6n y la sumisi6n. A -

menudo ocurre poco tiempo entre el momento en que el adolesce~ 

te abandona el hogur paterno y aquel que puede crear su fami-

lia entre la dependencia económica total y la obligaci6n de pr2 

curarse un trabajo, y esto lleva a la búsqueda de obtener me-

dios económicos de una manera antisocial, 

Algunas socied.:i.des primitivas, por el cor.trario siguen -

pautao de acondicionamiento continuo. ~n las suci~Jadc~ de -

Samoa, la niña de seis o siete años al cuid"r a su~ hermanos -

menores ejerce cierta dominación, pero ella, u su vez, puede -

estar bajo la dominación de hermanos mayores. Si un joven - -
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entra en conflicto con sus padres, puede mudarse al pueblo o a 

la casa de su tto, sin surgir presiones sociales o emocionales

debido a q~e la influencia de los padres sobre sus hijos ~s li 

mitada. 

e).- Actitud sexual contrastante. Nuestras culturas s~ 

gGn Benedict, promueve la discontinuidad en el papel sexual, -

esto es causado por las diversas contradicciones informativas-

que se les da a los niños y adolescentes, y conducen estas noE 

mas, no sólo a confusiones sino a una verdadera conflictiva f~ 

miliar y social, por las exigencias en el comportamiento indi

vidual y social. 

Benedict explica que las· sociedades que acent~an la diÉ 

continuidad de la conducta Don descritas como sociedades de ni 

veles d~ edad, es decir, se observan distintas etapas en el 

desarrollo infantil, puesto que exigen diferentes cornportamie~ 

tos. 

Los niños que pertenecen ·a determinados niveles de -

edad son agrupados en instituciones como la escu~la, clubs, 

cte. 

En cambio en las sociedades que fomentan la continuidad, 

el desarrollo se caracteri:a por ser suave y gr~duel y por lo

tanto menos propensas a desarrollar comportani0ntos agresivos 

y violentos. 
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2, 2. - CONCEPTOS DE PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE 

Se intenta en este capitulo presentar desde los traba-

jos de Freud a Lacan, al considerarlos como los aspectos más -

significativos de las investigaciones psicoanáliticas, hacien-

do un recorrido por los diferentes teóricos, para explicar la 

personalidad del delincuente. 

Cuando nos referirnos a las aportaciones de Freud y la -

escuel~ psicoanSlitica significa hacer una tarea amplia y sin 

limites, ya que las contribuciones de Freud y sus discípulos -

renovaron tot.J.lmente los conceptos y conocimientos sobre.la --

psicologia del delincuente. 

Sigrnund Freud 

En· el año 1915 public6 un articulo 11 los delincuentes -

por sentimientos de culpabilidad" donde explicaba lo siguiente: 

la labor analitica me con~ujo al sorprendente resultado de 

que "talen actos eran cometidos, ante todo, porque se hallaban 

prohibidos y porque a su ejecuci6n se enlazaba, para su auto~, 

un alivio ps1quico". ( 24) 

El sujeto autor del delito sufria un penoso sentimiento 

de culpa de origen desconocido, una vez cometida una falta co~ 

crcsent:ia mitigada la presi6n del mismo. Y afirmaba: por para-

d6jicc que par~7r;1, Pl sentimiento de c~lpa cxist:ia antes del-

delito y no proced:ia de 61, por el contrario, el delito es el 

que proccd1a del sentimiento de culpabilidad. Analizando a -

ef>tos individuos, Frcud lleg6 a la conclusión de que. el sentí-

miento de culpabilidad procedia del complejo de Edipo, siendo-
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una rcacci6n a las dos grandes int0nciones criminales, matar -

al padre y desear a la madre. 

Comparados con ésto, los delitos constituyen un alivio

para el sujeto atormentado. 

Los niños cometen pequeñas travesuras para atraer un -

c~stigo, luego de éste quedan tranquilos, esto es, que el cas

tigo sirve para satisfacer &us necesidades de autocastigo, em~ 

nadas de la sensnci6n de culpa que provocan otras graves faltas

inconscientes. 

Ast, en el caso del delincuente, por un lado comete un

delito por sus sentimiento de culpa {el sentimiento de culpa -

proviene de las tensiones entre el yo y el supcryo que se man!_ 

fiesta e::n una neceE;idad de castigo} y por el otro, el castigo

que el delito ocasiona, satisface la necesidad de autocastigo

que el sujeto experimenta inconscientemente. 

Paré:'. Freud, el sentimiento de culpa {que es tan impor-

tante para conoc~r las motivaciones criminales) es un con.J:lic

to de ambivalen~ia, es dcci~, la manifestó~l6n de la etern~ l~ 

cha entre las tendencias de vida y el instinto de muerte. Y -

aclara: estE! sentimiento no siempre aflora en el campo de la -

consciencia, sino que muy frecuentemente se encuentra reprimi

do en el inconsciente. 

Pero Frcud también habla de los delincuentes (adultos)

que cometen delitos sin el sentimiento de culpa. Estas perso

nas no han desarrollado inhibiciones QOrales o creen justific~ 

da su conduct.a pv:- ::;u luC"hil contra la sociedad. Pero también -



- 62 -

se refiere a lo que actualmente conocemos por personalidades -

psicop:iticas~ 

En todo ser humano permanecen siempre vivos los deseos

infantiles, son tendencias s&dicas, agresivas, as1 como deseos 

sexuales primitivos y perversos. Todo esto forma el inconscie!! 

te, y as! permanecen en la vida del adulto. El yo las destie-

4ra de la esfera de la consciencia pero debido a su energfa 

tienen una tendencia a irrurnpi~ a través del sistema de repre

siones del yo. 

t:l m~ca.nismo de defensa (aspecto muy importante para 

comprender la din~mica de las conductas delictiv.:is} füllu a v~ 

ces para dominar los instintos y de ese modo se producen los -

üctos agresivos. 

En 1923 en su articulo el yo y el ello la teorfa del -

aparato ps1quico queda completamente formulada y donde diGtin

gue tres instancias: 

§l._~ ES LA REG!ON Ps1quica inconsciente, donde los

instintos están dominados por el principio del placer, ya que

no pueden tolerar los aumentos de energia que experimenta corno 

incómodas, de tal manera que necesita de la inmediata descarga 

de tensión para alcanzar su objetivo. El ~llu di~ige dos pro-

cesos: 

a) Acción refleja que son congénitas y autom§.ticas; bJ

proccso primario que es una reacción psicol6gica que procura -

la descarga mediante la formación de una imagen del objeto·ca

paz de eliminarla. Por lo tanto, el ello s6lo conoce la reali 
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dad, mentalidad subjetiva. 

~ es .la segunda instancia, sometida al principio de 

realidad. Es en gran parte consciente, el yo defiende a la 

personalidad contra las pulsiones del ello a través de los me

canismos de defensa. 

El yo discierne lo que existe en la mente y lo que exi~ 

te en el mundo exterior, por lo tanto, obedece al principio de 

realidad y opera mediante el proceso secundario, siendo éste -

el pensamiento realista y esto se logra a través de la prueba

de realidad. 

Entre las caracter1sticas del yo tenemos: a) frente al 

mundo exterior aprende a conocer los estimulas y acumula P.n la 

memoria la experiencia; b) frente al ello conquista el dominio 

de la satisfacci6n de los instintos. 

El sup~ Es el representante interno de los valores

tradicionales y de las normas sociales que son transmitidas -

por los padres y la cultura. Tiene dos subsistemas: a} l~ 

consciencia moral {cuando se internaliza el castigo de los pa

dres) por lo tanto serta la consciencia que castiga. 

Y b} el ideal de yo (se internaliza el premio y la apr~ 

baciún p.:i.:::cntal). Entre .las principales funciones del superyo 

se cuenta el inhibir los impulsos del ello tanto el sexual co

rno el agresivo: persuadir al yo para que sustituya sus objetos 

reales por objetivos moralistas y sie~pre busca la perfecci6n. 

Freud aclara que el consciente no representa m&s que la 

superficie del aparato psíquico que es inconsciente en su rn~--
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yor parte. 

Con la aparici6n del complejo de Edipo se forma el su-

peryo, es decir, a través de la introyecci6n por parte del ni

ño de las figuras de autoridad. El superyo prohibe y exige, -

implica la consciencia moral a .i.;npedir los delitos. 

Por otra parte Freud se refiere a los tipos humanos se

gún la estructura de la personalidad basándose en la predomi-

nancia del ello, yo y superyo y los clasifica de la siguiente-

manera: 

Tipo er6tico: es el tipo en el cual el ello tiene prim~ 

cía. Son sujetos yue como principal ob]etivo es el amor. El 

miedo a perder el amor hace que vivan pendientes de las perso

nas que pueden negárselo. cuando el ello enfrenta un débil s~ 

peryo es lo qu~ constituye a los individuos primitivos, antis~ 

ciales. 

Tipo obsesivo: es el tipo caracterizado por el predomi

nio del superyo, y se trata de sujetos que viven obsesionados

por el miedo a la consciencia. En este tipo es donde se ~bseE 

va el mayor número de neur6ticos (y la criminalidad neur6tica, 

por ejemplo: las estafas). 

Tipo narcisista: en P.St~, no existe tenci6n cnLr0 ~l yo 

y el superyo, lo que les interesa principalmente es la autoa-

firmaci6n. El yo demuestra una gran tendencia a la agresi6n o 

existe una debilidad del superyo que lo conduce a conductas -

s&dicas. 

Tipos mixtos: los tipos indicados anteriormente rara 
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ve~ se dan puros. Lo común es encontrar personalidades mixtas 

como la er~tica-obsesiva y erótica-narcisista. 

En esa misma época Freud realiza modificaciones en la ~ 

teoria d~ los instintos, su nueva teoría upone a los impulsos

de vida (eros) los impulsos de muerte y a9resi6n {thanatosl~ Y 

en Más Allá del Principio del Placer Freud se basa en los fen§ 

menos de repetici6n (juego~ infantiles, neurosi$, compulsi6n -

de repotici6n) y en consideraciones biológicú~ para admitir la 

existencia de una tendencia p~imitiva autodestructiva. 

Estas modificaciones en lo c¡ue se refiere a la dinámica 

de los conflictos originaron dos cons~~cuencias: 

l.- Las explicaciones psicoanalíticas son concebidas en 

cuanto a defensas dol yo contra los impulsos y las 

emocione$. 

2.~ Los impulso$ no s61o son sexuales $Íno también agr~ 

sivos. 

En To~em y T~bú, Freud se refiere al origen de la ·so- ~ 

cieded¡ la primera forma de la sociedad fué la horda primitiva, 

sometida a un macho despótieo y poderof>o, un d:í.a los hijos se

revclaron~ mut~ron al padre, lo descuartizaran y lo comieron.

El devorar al pad~e fue un deseu d~ identificarse eon él~ de -

adquirir su fuerza. 

Después de lo$ impulsos hostiles com~nzaron en los ase

sinos los impulsos afectivos, de aquí surge el remo~dímiento y 

los sentimientos de eulpabilidad y el padre muerto adquiere un 

poder mayor que el que tenia en vida, surge entonce$ el animal 
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totémico, donde los hijos negaban su crimen 

Pero éstos para vivir juntos debían de constituir una -

serie de prohibiciones, de ahi el tabú del incesto que trat6 -

de evitar las rivalidades fraternas, pero también apaciguar el 

sentimiento de culpabilidad. 

Freud señala entre las caracteristicas del delincuente-

dos rasgos escenciales: un egocentrismo ilimitado y una tende~ 

cia destructora intensa siendo común a ambos el desamor, la --

falta de valoración afectiva de los objetos humanos. 

Pero el delincuente no es distinto a cualquier hombre y 

Freud manifiesta que en los hombres existe una predisposición 

al odio y a la agresividad y esta agresividad es debida al naE 

cismo. V~!a estas ideas confirmadas al hablar de la guerra. 

"La guerra demuestra que los instintos, en este caso los des-

tructivos, no pueden ser anulados o en otras palabras, la - --

transformaci6n de los instintos sobre la cual reposa capacidad 

de civilización puede quedar anulada de un modo temporal o pe~ 

manente". (25) 

En resumen, siguiendo a Freud, podemos decir que: 

el estudio de delincuentes y no delincuentes ha señalado que -

todos los individuos traen consigo al nacer (..!úr.,o hcrenciu filQ. 

genética tendencias e impulsos considerados cri:ninales y anti-

sociales y que posteriormente so~ reprimidos u orientados (ed~ 

~n) hacia otros fines para conseguir una adaptaci6n social 

d.blimaci6nl. Este proceso se realiza en los primeros años -

de vida, debida a la influencia de factores externos ante qui~ 
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nes el niño sacrifica parte de sus satisfacciones instintivas

con la esperanza de recibir cariño o por el temor al castigo -

y más tarde, a consecuencia de una instancia inhibitoria inteE 

na {el superyo) . Sin embargo, los impulsos instintivos actúan 

en el inconsciente del individuo y tienden a manifestarse apr~ 

vechando cualquier debilitamiento de las instancias inhibito-

rias. 
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ALFRED ADLER 

La base de la poicolog!a individual de Adler radica - -

principalmente en tres postulados: los sentimientos de inferiS! 

ridad, los intpulsos de poderío y los sentimientc·s de comunidad. 

,·\dlcr considera que los sentirr.ientos de inferioridad -·· 

son ...:cmg-'Snitos y universales, cualquier :::;ituaci6n que acentúa 

los sentimientos de inferioridad es un desencadenante de neurQ 

sis. Para Adler los sentimientos de comunidad estfin ''fundados 

$Obre bases fisiol6gicas y del que surgen el afecto, el amor -

al prójimo, la ~aistad, el amor". (26) Son lo qu~ atenúan los

senti1r.ientos de inferioridad y controlan los impulsos d~ pode

río. 

Adl0r sostiene que todas las cuestiones de la vida es-

t:Jn subordin.:i.clas a. la vida social, trab.:ijo y amor. La conduc

t3 antt? estos tr~s problemas es nuestro estilo de vida. Este

eslilo ~e vida distcr~ion~do ~umado .:i factores cx6gcnos, son -

los que conducen dl individuo a desarrollar conductas delicti

vas. Según l1.dlcr, una tarea qut-"' exige cooperución y solidari

clücl es siempre lo que desencadena el sin toma de insuficiencia, 

la neurosis y la neuropsicosis, el suicidio, la delincuencia, -

La mitad de los sujetos que llegan a cometer un dclito

son trabajadores sin un¡:¡ profesión dctt!t:min..ida, que fracasaron 

en l¡:¡ escuela, ~stas personas buscan u sus amigos cxclusiv¡:¡mü!!_ 

te e>ntr.e gPnt0 d0 ~·n r•1~diri 1 dc!T'.O~:tr-::.?:~!o a~! le rcdu:::-idc de :.:;u.::; 

s:cntimicntos de ar;li::;tud. El comt:ilejo de surwrio1-idad que n:-

presentan procede de la convicci6n de que ~on superior~s a las 
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victimas, y de que cada delito que cometen es burlar las leyes 

y a sus sup~riores. 

El dclin~uente r~!aliza su delito con la seguridad de --

que no será descubierto si hace las cosos bien. Si es detcni-

do, se convencerá de que su error fué la omisión do algGn <let~ 

lle. 

Investigando los cr1genes infantilcc de propensi6n a la 

crimínalidad señala una actividad precozmente <lesadaptada, ho~ 

tilcs rasgos de car::ictcr, falt.::1 a~ sentimiento de comunidad, -

inferloridad~s org§nicas, 

Es preciso dice Adler, entonces examinar más cud~ paso

concreto desde el punto de vista del sentimiento de comunidad, 

no sin antes tener presente la prioridad del medio ambiente. 

El hecho de que al investigar las causa::; d'::! la crimina

lidod en los individuos s~ encuent!'<1 un u.mhiente de privación-

que rodea al niño y de que la m¿iyorla <l~ lo:; delitos se cor.:e--

ten en determinado~ distritos, no autoriza inferir que la cau-

sa de la criminalidad ~s la miseria. En cambio es fácil com--

prcndei: -dice- que seria cxtrafia que en t3les condiciones se 

des.:iri ull.::.:::c normalmente el sentimiento de c:amunidud. 

El fu~rte ~cntimiento de inferioridad, la aspi~aci6n a~ 

superioridad personal y ~n deficiente sentimiento de co~unidad, 

son siempre reconocibles en la fase precedente a la desviación 

de l~ r.onduct.;L 

La at:tivicbd antisocial que se dirige l.!o.-.t.:-.:i. f'l prójimo 

es la adquirida precozmentf! por aquellos nifioz que caE:!n en la 
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err6nea idea de que todos los demás pueden ser considerados e~ 

mo objeto de su pertenencia, y exteriorizar esta opini6n amen~ 

zando con su actitud, el trabajo, la salud y la vida de los d~ 

más. Su comportamiento peligroso depende del grado de su sen

timiento de comunidad. 

La sensaci6n de que la vida les es hostil, está presen

te en los individuos que exigen y esperan siempre la inmediata 

satisfacción de sus demandas. 

Adlcr manifiesta qu"e el criminal tiene un c>stilo de vi

da distorsionado, un interés social subdesarrollado, y una ca~ 

vicci6n de superioridad. 

En 1935 publíc6 un art1culo llamado Estructura y preven 

ci6n de 1'1 del~flcuenci~ en el que seiiala en la evoluci6n del -

delincuente, un desarrollo insuficiente del interés soci.:-.1. 

Así se refcr~a a un d~ficiente adiestramiento dado per

la madre como un elemento responsable del estilo de vida de e~ 

tos casos, el niño pensará en s! mismo, un esperar todo de su 

madre en no contribuir con nada, en tomar siem~re y nunca dar 

y en utilizar a los dem§s como objetos. Y agrega: "Loz delin

cuentes que han cometido uno o más crímenes describen el mundo 

como un lugar donde todo lo demSs existe para que ellos lo e~ 

ploten 11
• (27) Aquí se observa c6mo el interés social de estas 

personas no alcanz6 una madurez completa. Siempre fueron n! 

ños que por los mimos o automimos llegaron unu detención pre 

coz en el desarrollo de su interés social, y dcspl~garon una -

gran actividad: armar motines, dañar, carecer de consideración 
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huir, atacar a los dem5s, es evidente en ellos la falta de in-

terés en y por las personas-

Otro aspecto que A~ler explica es la convicci6n de su-

perioridad del delincuente, en el' que éste, tiene la sensación 

de poder dañar a los demás sin ser sorprendido. As1, conside

ra que no hay crimen cometido sin'un plan previo, en el todo 

ha sido bien pensado por el criminal, y su plan cuidadoso le -

da la certeza de que él (delincuente} es superior a la policía, 

a la ley y a su víctima. su premisa es la convicci6n da su --

propia superioridad. 

El delincuente tiene la impresión de que si s6lo hubie-

se sido m~s h~bil no se la hubiera capturado. En tanto est~n-

convencidos de que si solamente hubieron procedido de manera -

diferente en este o en aquel detalle no s~ hallar!an en la e~!: 

cel, rechazar~n por tanto cualquier cxplicací6n psicológica. 

Finalmente en un plan p~ra la prevención de la delin- -

cuencia Adler subraya la necesidad de desarrollar el intc:6s -

so~ial (por medio de educadores especializndos) , para eGcauza~ 

los en los canales de la utilidad general. Y señala corno fac-

tores importantes la escuela, que debe de asumir la tarea da -

desarrollar la potencialidad innata para P.] inter6s social en

los alumnos y el maestro; quien puede corregir cualquier falta 

en la preparaci6n para el inter€s social. 
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THEODOR REIK 

En su libro El psicoan<ilisis del criminal~ el asesino -

desconocido, Theodor Reik realiza una interesante reseña sobre 

la conducta criminal. Plantéa de qué manera el psicoanálisis 

ha contribu!do a la soluci6n del problema del criminal deseen~ 

cido y a determinar cuál es el significado psicol6gico de este 

problema. Asi, hace un análisis soLre los indicios objetivos

y :ubjetivos para aclarar los hechos delictuosos y la soluci6n 

entre la labor del psicoanalista y el crimin6logo. 

Reik expresa que uno de los medios más eficaces para -

descubrir al criminal desconocido t!ti pr1;cisaL· los m6vil1;ti del

crimen. Y señala que: "el acto criminal debe ser la expresi6n 

de la tensión mental del individuo, debe suigir de su estado -

mental, y debe constituir la satisfacción prometida a sus nec~ 

sidades psicol6gicas 1
'. (28) 

En numerosos casos 'y especialmente en los cr1menes m~s

graves, el criminal no puede dar una inform~ci6n adecuada so-

bre el delito, hasta que puede ser incapaz de establecer vine~ 

laci6n alguna entre el hecho y su personalidad. 

La forma P.n que los jueces, fiscal y los abogados defe~ 

t>ore::. apr~n<len a conocei e.ti individuo (acu5 .. H.1o), es de lo más-

precipitado, el material de que disponen es escaso e ineficaz. 

En todo el procedimiento penal, la insuficiencia de la 

psicologfa criminal es evidente, si el acusado calla, su silc~ 

cio se considera como una prueba de culpabil idart; si habla ·- -

excitadamente también demuestra que ~s culpable. 
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Reik realiza un exhaustivo an&lisis sabre los indicios, 

por ejemplo los indicios que consisten en actuaciones aparent~ 

mente incautas o hasta indifere~tes pero que traicionan al cr! 

minal mientras su atcnci6n est~ concentrada en borrar todo ra~ 

go de culpabilidad. Un ejemplo de ello es el caso del sastre

Paul Rneisel quien junto con dos cómplices forz6 una tienda de 

art1culos para hombres, los tres individuos se vistieron con -

trajes nuevoG, que luego vendioron, sin embargo, Paul K. no s§ 

lo dej6 un saco viejo en el lugar del robo sino que olvidó en 

él su cédula de identidad. 

Este tipo de conducta la explica Reik manifestando que 

el individuo no puede ocultar un secreto. Estos errores indi

can la existencia de procesos mentales ocultos, desconocidos -

para el yo, que encuentra as1 su forma de expresi6n. La con-

tradicci6n entre la excesiva premeditación y cautela da los i~ 

fractores de la ley y sus impresiones se ven claramente. No -

es cuestión de fracaso intelectual o errores inevitables, sino 

de compulsi6n mental, es decir, los errores han sido determin~ 

dos inconscientemente. El descuido del criminal es inconscieQ 

te y la finalidad la autotraición que está dictada por ocultas 

intenciones desconocidas para él. El hombre que comete un cr! 

men sin testigos, es el tl_nico que. lo conoce y parece corno si -

estuviera obligado a comunicarlo y compartirlo, como si fucse

incapaz de guardctrlo pura s1 mismo. 

¿Qué impulsa al criminal a realizar revelaciones de he

cho delictivo?. t;s evidente que ~n él luchan por la suprema-

cía dos fuerzas mentales. Una trata de bor~ar todo rñstro del 
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crimen, la otra que proclama el hecho y a su autor. Reik dice 

que el delincuente está impulsado por un deseo inconsciente de 

castigo. 

Otro caso relatado por Reik: Ranz se enter6 que su vec!_ 

no tenia dinero, espero que saliera con su esposa de la casa -

para entrar y robarles el dinero. La hijita de aquellos esta

ba sola y Ranz resolvió matarla: at6 para ello una cuerda a -

una viga del techo, hizo un lazo corredizo y dijo a la niña 

qnc pusiese en él su cabeza, ella le pidi6 que le mostrara c6-

mo se hacia y Ranz subiéndo~e a una silla quizo hacer!~ una d~ 

mostración, pero quedó oprimido por el lazo. La pequeña salió 

asustada corriendo de la casa, cuando sus padres regresaron el 

hombre estaba muerto. 

Este es un ejemplo, señala Reik, de acto fallido que -

aparece como un accidente, un suicidio disfrazado, bajo la ap~ 

riencia de una torpeza (como ocurre ~lgunas veces en las nnur~ 

sis obsesivas), la tendencia al autocastigo procedi6 al hecho

fallido y condujo al yo a la muerte a que inconscientemente se 

hab1a condenado. 

Los m6viles del hecho delictivo por lo general son OSC,.!! 

ros, las manifestaciones mentales respecto del hecho son in- -

conscientes, lo que ocurre en el individuo es en gran parte -

desconocida para el yo. 

De acuerdo a los conceptos psicoanáliticos existen en

los crímenes mecanismos de proyección. El crimino.! huye de !3U 

propia consciencia como lo harían ante su enemigo eY.terior, 

proyectando hacia afuera a este enemigo interno. 
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Bajo tal presi6n el yo delicuencial lucha vanamente y -

el criminal se vuelve descuidado y se traiciona a si mismo. La 

vuelta de los criminales a la escena del crimen coincide con -

este esquema, pues uno de los motivos ocultos es su anhelo de~ 

conocido de su yo de entregarse a la justicia. El criminal t~ 

me a su superyo, y a la opresi6n interna qu~ lleva a su des- -

trucci6n. 
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KARL ABRAHl\M 

Uno de los discipulos de Freud que realiz6 aportes posi 

tivos al psicoanálisis sin apartarse de la teoria de su maes-

tro. Los trabajos más importantes de Abraham se refieren a la 

evoluci6n de la libido que sufre una evoluci6n durante la cual 

pueden establecerse fijaciones y represiones de la misma en di!!_ 

tintos estadios. 

Para los fines de esta investigaci6n basta aclarar el -

primer paso y quiz~ el más importante, que efectúa el indivi-

duo hacia ló consecuci6n de una actitud normal en sus relacio

nes sociales y sexuales finales, cor,sistcntes en el adecuado -

tratamiento de nu erotismo oral. Este importante proceso de -

desarrollo puede ser perturbado de diversas formas. 

Para entenderlo, dice Abraham, debemos tener en cuenta

que el placP.r del periodo de la succión es en gran medida un -

placer de tomar, de recibir algo. Siendo evidente que 11 toda -

diferencia cuantitativa respecto al grado habitual del placer

obtenido, puede originar perturbaciones". (:l9) 

En ciertas circunstancias de nutrición, el periodo de -

la succi6n puede ser en extremo desagradable para el niño, es 

decir, que- su primer anhelo de placer es imperfectamente grat! 

ficante y se le priva as1 del goce de la etapa de succión. 

En otros, el mismo periodo de 5ucción hn sido decepcio

nado o atendido en exceso, se acentuará especialmente el pla-

c~r de morder, que es la forma más primitiva de sadismo. De -

tal manera, que la formación del car5cter en ese niño comienza 
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bajo la influencia de una ambivalencia emocional anormal que 

se expresa en pronunciadas características de hostilidad y -

desagrado. 

De tal forma, se concluye que los individuos con carac

ter1sticas delicuenciales estar1an fijadas a una etapa sSdico-

oral, individuos con ra~gos agresivos pero que se rigen por el 

principio del placer en donde predomina la envidia y la ambiv!!, 

lencia. 

Karl Abraham realiz6 numerosas investigaciones sobre el 

fetichismo que dieron nueva comprensi6n a las perversiones y -

especialmente a las perversiones criminales. 
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OTTO RANK 

Para Otto Rank, el nacimiento significa un verdadero 

trauma y representa el primer estado de angustia, modelo de t2 

da angustia posterior, es decir, los síntomas fisiológicos que 

se producen en el parto: asfixia transitoria, taquicardia, Di~ 

rrea, opresión, etc., son identicos a los que acompañan a la 

angustia. Es un trauma porque es una s~paración (niño-madrc)

y porque todas las situaciones que pueden producir angustia se 

relacionan al trauma de nacimiento. De ahí sus intcrpretacio-

nes referentes al rr.asoquismo. ~n las que se interprct.:i que se -

trata de tr~nsformar los doloreo del parto en sensaciones pla

centeras. El sadismo personifica el odio "inextinguible do -

quien, habiendo sido privado de esa situación, busca, adulto -

como es, penetrar de nuevo en el lugar de donde ha salido cua~ 

do era recién nacido, y lo busca al precio mismo de la masacre 

de su victima, lo que además es una cosa completamente sccund~ 

ria". (30) 

El sadista tipico, es el que le gusta la sangre, es el 

niño que trata de descubrir qué hay dentro del cuerpo. El 

exhibi~ionist~ es el s~jeto que desea intensamente volver al -

primitivo estado de desnudez. En lo referente a la homoscxu~ 

lidad die~ que en el aborrecimiento de los genitales iemeninu:> 

está el origen de la homosexualidad masculina. 

Para Rank, cada etapa de la lucha de la individualidad

implica nueva~ separaciones desde la separaci6n materna hasta

la individualización de la masa. Seyún la fase a la que púe<le 

llegar el individuo en su lucha por su individualizaci6n, - --
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lSTll 
Siü.Ú .. 

künk r~uliza la siguient~ clasificaci6n: 

iT.St:; 
IJ¿ LA 

Individuo normal: Posee una personalidad relativa armo 
niosa y adnptada. 

Individuo neur6tico: este posee una personalidad escin
dida, ideas contraria~, ambivalen
cia que constituye un conflicto, -
sus objetivos le crean sentimien-
tos de culpa-

Individuo creativo: en esta personalidad se auna la vo 
luntad 1 la realización, presenta~ 
una personalidad lograda, sa ha -
llegado a la última etapa de indi
vidualizaci5n. Es capaz de crear
voluntariamente aprovechando sus 
elementos impulsivos. 

Obviamente ~l delincuente caarta en la segunda catego-

rta, es decir, presenta unu personalidad neur6tica, porque - -

piensa distinto ~ sus ideas le crean sentimiento de culpabili-

dad. Los pensami~ntos están alentados a conseguir su indivi--

dualidad, pero como sus deseos de retornar al útero son dema-

siado intensos, por un lado le ocasiona angustia y por el otro 

se oponen a la individualidad. El dclíncuente no puede identi 

ficarse positivamente ni tampoco puede permanecer aislado por

que el estar solo le protluce un sentimiento de inferioridad y 

de culpa. 
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Toda la obra de Anna Freud se refiere a la aplicación -

de la técnica psicoanalítica en niños. Es interesante hacer -

referencia al trabajo que realizó en colaboraci6n de Dorothy -

Burlingharn en niños sin familia en donde. se ;_efierc a los ni-

ños que residen en instituciones hospitalarias, estos niños d~ 

rantc toda su vida presentan un tipo propio que les es caract~ 

rístico, diferenciándose en los distintos aspectos de su evol~ 

ci6n de aquellos que permanecen en sus hogares. Anna Freud di 
ce: "nuestros nifios cst5n ngrupados por edades, es decir, vi--

ven en un mundo peligroso y poblado de individuos tan insoci¿1-

blcs e indisciplinados como ellos mismos". (31} 

Los niños criados en instituciones se han convertido --

en seres antisociales y criminales. 

Anna r. observa que los dos primeros años significan pe 

ra los niños que residen en instituciones hospitalarias probl~ 

mas en su desarrollo, en especial en relaci6n al vinculo mateE 

nal afectivo. 

Las comparaciones realizadü:s entre niños qu·e viven en -

distintas condiciones, han <l~~o~trRño que ciertos adelantos c2 

mola evolµción de la palabra.los háUitos higiénicos, cstdn e~ 

trechamente vinculados con su vida emocional. Los niños que -

se encuentran en la casa-cuna deben aprender demasiado tempra

no a <lefcndcr y a cuidar su propiedad, es decir 1 deben trans-

formarse en individuos sociales a una edad en !a cu~l el ser -

antisocial es normal. Obligados por las circunstuncias, estos 
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niños experimentan una sorprendente escala de reacciones: -

afecto, odio, rivalidad, competencia, etc. Cada vez que la en

vidia y los celos se interponen entre los niños el resultado -

son estas explosiones de agresividad y una considerable demos

traci6n de fuerza. Las conductas de agresión vur!an de acuer

do al desarrollo alcanzado por la criatura. 

La ausencia del padre es el factor determinante de cie.;: 

ton comportamientos de la juventud de tendencia antisocial. Es 

bien sabido que las causas de la delincuencia en la adolescen

cia durante y después de la guerra es la desintegración de la 

familia, debido a la desaparición del padre. La vinculación -

emocional que lo une al padre, empieza m~s t~rd~ que la de la 

madre, scgGn Anna F., pero indudablemente forma parte integral 

de la vida emocional del niño y es un factor importante a las 

fuerzas ccmplejas que tienden a formar la personalidRd. 

Para Anna F. existe en el niño el impulso de repetir 

compulsiva e incesamentemente en periodos ulteriores de su vi

da, las mismas formas que experimentó por primera vez en su in 

fancia: el amor, el odio, la rebeldía y la sumisión, la rcpul• 

si6n y el apegu~ 

Al igual que Sigmund freud, plantea que el conflicto d~ 

sarrollado en el niti.o (cómo en e!.. adu1 to) e:; importante la re

lctción entre la vida instintiva, el yo, el super~·o, pero cons_!. 

dcrando que el estrado del superyo es muy distinto en infantes 

y en adultos, ya que en estos se ha formado por introyecci6n -

de las figuras paternas y en cambio en los niños no existe P.Sa 

independencia del sup~ryo. 
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En sus trabajos·Anna F. que al niño se le debe brindar-

en el tratamiento psicoanal1tico normas educativas, es decir,-

preceptos educativos de control y socializaci6n para prevenir

conductas asociales o peligrosas. Y en este aspecto educativo

(preventivo) el psicoanfilisis brinda tres aspectos a la psico-

log1a educativa: como doctrina de los instintos del inconscie~ 

te y teoria de la libido, amplia el conocimiento ~ue el pedag~ 

ge tiene del hombre y apoya su entendimiento en las complejas 

relaciones entre el niño y el adulto o adultos que lo educan.-

En tercer lugar, ~n tanto método terapéutico, proc~ra remediar 

todos los daños que éste puede haber sufrido en el curso de su 

educaci6n. 
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MELANIE KLEIN 

Discipula de Ferenczi y Abraharn y creadora del método -

de an~lisis de niños muy pequeños, también ha realizado obser

vaciones sobre la delincuencia. 

En su artículo sobre las tendencias criminales en niños 

normales Melanie Klein (1974) encontró que los niños que mues

tran tendencias asociales y criminales y que las actúan una y

otra vez, eran quienes más temían una retaliaci6n de nus pa- -

drcs corno castigo a sus fantasías agresivas dirigidas a esos 

mismos padres. Niños que inconscientemente e~taban esperando

ser cortados en pedazos, decapitados, etc., se sentían obliga

dos a portarse mal y hacerse caEtigar, porque el castig~ real, 

por severo que fuera, era reilsegurador en comparación con los

ataques asesinos q~e esperaban continuamente de sus padres fan 

tásticamente crueles. 

Melanie Klein lleg6 a la conclusi6n de que "la disposi-

ci6n crioninal no se debia a un superyo menos severo sino a un 

superyo que actúa en otra direcci6n". (32) 

El niño pequeño alberga primero impulsos agresivos con-

tr3 su~ padres, de~pu6~ les proyc~t~ en ello~ y as! desarrolla 

una imagen fantástica y distorsionada de la gente que lo rodea, 

pero al mismo tiempo actria el mecanismo de introyección de mo

do que se internalizan imágenes irreales con e:-1 resultado de -

que el niño se siente a si mismo gobernado por padres fantSsti 

camente poderosos y crueles. 

En la temprana fase s~ldica, que normalmente todo indivi 
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duo supera, el niño se ·protege contra ese temor a sus violen-

tos objetos, tanto introyectados como externos, redoblando en 

su imaginación sus ataques contra ellos; su propósito para 

deshacerse as1 de sus objetos es en gran parte silenciar ·1as -

intolerables amenazas del superyo. Se establece un circulo vi 
ciase, la angustia del niño lo impulsa a destruir sus objetos. 

Este circulo vicioso constituye el mecanismo psicológi

co que parece estar en el fondo de las tendencias asociales y 

criminales en el individuo. 

I.a mejor adaptación a la realidad, permite al niño con

seguir más apo~t'O contra las imagos fantásticas a tr.:i.vés de su

relaci6n con sus padres verdaderos. En tanto que en los esta

dios más tempranos del desan:ollo de fantasías agresivas con-

tra sus pildres, hermanos y hermanas, despertaban principalmen

te la angustia, pot:que estos objetos podrían volverse contra -

él, esas tondencins se convierten ahora en la base de los sen

timientos de culpa y deseo de reparar lo que en su imagina- -

ci6n ha hecho. 

Los análisis de juego dice M~lanie Klcin muestran que -

cuando los instintos agresivos y la angustia del niño son muy 

intensos éste sigue una y otra vez rompiendo y cortando, desg2 

rrando, mojando y quemando toda olasc de cosas, como papel, 

fosforos, cajas de juguetes, que represont,:in a sus padres, her 

manos y hermanas, yelcucrpo y pecho de la madre y encontramos 

también que estas ilctividaUu.s agrcsi•:;:i.:: alternan grave an-

gustia. Pero cuando durante el análisis se resuelve gradual--
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mente la angustia y disminuye as1 el sadismo, aparecen en pri

mer plano _::entimientos de culpa y tendencias constructivas, 

por ejemplo, cuando antes un niñito no hacía más que romper en 

pedacitos de madera, ahora trata de convertir esos trocitos de 

madera en un lSpiz. 

Cuanto más aumenta la tendencia y capaCidad de reparar-

y más crece la creencia y confianza en lo que le rodea, más se 

apacigua el superyo. 

Pero en los casos en que como resultado de un fuerte s~ 

dismo y una angustia abrumadora el círculo vicioso entre al 

odio, la angustia y las tendencias destructivas no puede rom-

perse, el individuo sigue estando bajo la tensi6n de las prim~ 

ras situaciones de angustia y retiene los mecanismos de dcfen-

sa pertenecientes a este estadio temprano. Si para entonces -

el miedo al supcryo sea por razones externas o intrapsíquicas, 

pasa de ciertos limites, el individuo puede sentirse compelido 

a destruir a la gente y esta compulsi6n puede .formar la base -

del desarrollo de un tipo de conducta criminal o de una psico-

sis. 

Aquí puede verse que las mismas raíces psico16gicas pu~ 

den desarrollarse hasta constituir paranoia o criminalidad, --

ciertos factores llevar§ri en este último caso a una mejor ten-

d~ncia en el criminal, a suprimir las fantas!aa inconscientes-

y hacer 3cting out en la realidad. L~H fantas!as de persecu--

ci6n son cofüunes a ambos estados~ es porque el crirninCJ.l se - -

siente perseguido, que va destruyendo i"1 otros, naturalmente en 

casos en que los nif,os, no s6lo en la fantast?. sino también 
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en la realidad, experimentan cierto grado de persecución por -

padres malos o un ambiente patol6gíco reforzarán fuertemente

esas tendencias. 

Uno de los grandes problemas sobre los criminales que -

siempre los ha hecho sentir incomprensibles al resto del mundo, 

es la falta de los naturales sentimientos humanos buenos, pero 

esta falta es s6lo aparente. Cuando en el an~lisis se llega a 

los profundos conflictos de los que brota la angustia y el 

odio, también se encuentra el amor. El amor no e~~á en el cri 

minal, sino que está ascendido y encerrado de forma que s6lo -

el on~lisis puede traerlo a la luz. Como el objeto persecuto

rio odiado era originalmente para el bebé el objeto de su amor 

y líbido,.cl criminal está ahora en situaci6n de odiar y pcrs~ 

guir su propio objeto amado, como ésta es una situación intol~ 

rable es preciso suprimir todo recuerdo y consciencia de cual

quier sentimiento de, amor _por cualquier objeto. Si no hay en 

el mundo más que enemigos, y esto es lo que siente el criminal, 

a su modo de ver su odio y destructividad se justifica amplia

mente, a.e ti tud que alivia algur1os d~ sus sentimientos incons-

cientes de culpa. El odio se usa con frecuencia como el encu

bridor m§s efectivo <lt;:;l .:lr;?or, pero uo debe olvidarse que para

la persona-que éstá bajo la continua tensión de la persecuci6n, 

la seguridad da su propio yo es la primera y única consideru-

ci6n. 

En los casos en que la función del superyo es principal 

mente provocar angustia, provocará víolcntot. mccani.smos dc·cte

fensa en el yo, de car~ctcr no ético y asocial, pero en cuanto 
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disminuye el ~adismo del niño y cambia el car~cter y funciona

miento de su superyo de modo tal que provoca menos angustia y

m~s sentimientos de culpa, se activan estos mecanismos defens1 

vos que forman la base de la actitud moral y ~tica y el niño -

empieza a tener consideración por sus objetos y a tener senti

mientos sociales. 

Klein concluye que el mejor remedio contra los delin- -

cuentes ser!a analizar a los niños que· muestran signos de ª"ºE 

malidad hacia una u otra direcci6n. 



- ea -

JACQUES LACAN 

Dentro del movimiento psicoanalitico francés, Jacques -

Lacan es, sin duda, el más importante por los aportes y las 

ideas renovadoras de sus investigaciones. Lacan como otros 

psicoanalistas se interesó por los problemas criminológicos. 

Comien~a estudiando la paranoia y en 1932 tradujo el ªE. 

t!culo de Frcud Algunos mecanismos neuróticos de los celos, la 

paranoia y la homosexualidad. 

En 1933 Lilcan analiza el crimen de las he.::-manas Papin,

Christine y Lea Papin, demostrando a través de un efilt1dio del

juicio que es un hecho realizado por paranoideas. Este traba

jo de Lacan. {1976) titulado "motivos del crimen paranoico (el

crimen de la5 hermanas P.:i.piu)" (33) en donde aclara la dinámi

ca de las conductas agresivas de estas personal~dades. Lacan

siguiendo el análisis de Freud demuestra como las tendencias -

constituyen en estas persOnalidadC5 verdaderas fijaciones ba-

jo la presión de las tendencias sociales. Esta fijación es 

narcisista ya que el objeto escc~ido es el más parecido al su

jeto mismo (delincuente} por el cual presenta un car:í.cter de 

tipo homosexual. 

r.acnn relutct: Las dos hermanas Papin de 28 y 21 años de 

edad eran desde hacía varios años sirvientas de honorables bu~ 

gueses, un abogado, su mujer y su hija, sirvcntas modelos, se

ha dicho reconocidas por su eficiencia, sirvientas misterio -

también, pues si bien se ha señalado que los patrones carecían 

al parecer.de simpatía humana nada nos permite decir que la al 
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tiva indiferencia de las domésticas respondiera a esa actitud. 

- Una noche, el 2 de febrero, eso oscuridad se materia

liza a raiz de un corto-circuito eléctrico, provoc~dopor un -

descuido de las hermanas. 

La madre y la hija ausentes, ya hab1an mostrado su mal

humor por convenientes menores. ¿Qué dijeron la madre y la hi

ja cuando regresaron y descubrieron ese pequeño detalle?. Las 

declaraciones de Christine han variado a este respecto; a sa-

bcr que el ataque fué súbito, simult§neo. Cada hermana se ap~ 

dera de una adversaria y le arranca los ojos de las 6rbitas. -

Luego, con lo que tienen a su alcance: martillo, jarro de la-

ton, cuqhillo de cocina, se ensañan con los cuerpos de las v1c 

tlmas, les aplastan ta cara, ponen su sexo al descubierto, t~ 

jean profundamente los muslos y las nalgas de una para rociar

con esa sangre las de la otra vtctirna. 

Después lavan los instrumentos de estos ritos atroces,

se purifican ellas mismas y se acuestan en la misma cama. 

No proporcionan al juez ningún rnoLivo comprensible, ni~ 

gún odio, ninguna queja contra sus vtctimas, su única ocupa- -

ci6n parecta ser el compartir enteramente la responsabilidad -

del crimen. según tres médicos expertos, no evidenciaban nin

gún signo de delirio ni de demencia, ningún trastorno ps1quico 

o ftbico. 

Solo después de cinco meses de prisión, Christine sepa

rada de su hermana, tiene una crisis muy intensa con alucina-

clones terror1ficas. 
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Durante otra crisis intenta arrancarse los ojos, en va

no, desde luego, pero sin dejar de lesionarse. La agitación -

furiosa hace necesario ponerle camisa de fuerza; se entrega a 

exhibiciones cr6ticas y luego aparecen sintcmas de malancol!.a: 

depresi6n, rechazo de alimentos, autoacusaci5n, actos expiato

rios de carácter repugnante. Posteriormente, formula en varias 

ocasiones palabras de significado delirante. 

Bl 30 de septiembre las hermanas son condenadas por el

jurado, Christine, al oir que le cortarán la cabeza en la pla

za de Le Mans, recibe la noticia de rodillas. 

No obstante, las caracter1sticas del crimen, los tras-

tornos de Chri5tir:c i!n la c§rcel, las rarezas de las hermanas, 

no convenciGron a la mayor1a de los psiquiatras de la irrespori. 

sabilidad de las asesinas. 

El doctor encargado del caso, personalidad reconocida,

no formuló una, sino va~ia~ hip6tesis sQbre la presunta ñnoma

lfa mental de las hermanas; ideas persecutorias, perversión se 

xual, epilepsia o histeroepilepsia. 

Se debe tener preseuce -di::e Lacan- que la parar.oía a -

pesar de la suerte diversa que ha corrido con la evolución de -

la psiquiatría, responde en general a los siguientes caracte-

res clásico~: a} un a~lirio intelectual que varia sus temas 

desde las ideas de grandeza hasta las ideas de persccuci6n; 

b} reacciones agresivas muy frecuentemente criminales¡ c) una 

evoluci6n cr6nica. Y agrega: hasta ahora dos concepciones se -

opon1an sobre la estructura de la psicosis: una la considera -

el desarrollo de una constitución mórbida, es decir, de un vi-
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cío congénito del carácter: la otra señala los fen6rnenos ele-

mentales en trastornos momentáneos de la percepción califica-

dos de interpretativo~ a causa de su aparente analog!a con la 

interpretación normal, en este caso, el delito es considerado -

un esfuerzo racional del sujeto apra explicar estas experien-

cias, y el acto criminal una reacción pasional cuyos motivos -

est~n dado~ por la convicci6n delirante. 

Aunque los llamados fen6menos elementales tengan una -

existi::ncia mucho más evidente que la pretendida constitución -

paranoica, fácilmente se observa la insuficiencia de las dos -

concepciones, y Lacan ha intentado fundar una nueva basada en 

una observación más adecuada al comportamiento tl~l enfermo. 

As1, ~acan reconoce como primordial, tanto en los elr.-

mentos corno en el delirio on su conjunto y en sus rcaccioncs,

la influencia en las rela~iones sociales que inciden en cada -

uno de esos tres tipos de fenómenos y admite como explicaci6n

de los hechos de la psicosis la noción dinámica de tensiones -

sociales, cuyo estado de equilibrio o ruptura define normalme~ 

te la personalida~ del i~dividuc. 

Lu pulsión agresiva que se resuelve con el crimen surge 

as1 como la afección que sirve de base a la psicosis. ScgGn -

Lacan puede decirse que es inconsciente, lo que significa que 

el contenido intencional que la traduce en la consciencia no -

puede manifestarse sin un compromiso con las exigencias socia

les integradas por el sujeto, es decir, sin un camuflado de -

los motivos que constituyen precisamente todo el delirio. Pe

ro esa pulsi6n está impregnada en si misma dü relatividad so--
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cial: ella ha sido siempre la intencionalidad del crimen, casi 

constantemente de una venganza, a menudo del sentido de un ca~ 

tigo, es decir, de una sanci6n surgida de los ideales sociales, 

y por último, a veces de idéntica con el acto perfeccionado de 

la moralidad. Tiene al alcance de una expiaci6n (autopuniti-

va) . Los caracteres objetivos del ~rimen, su electividad en 

cuanto a la victima, su eficacia criminal, sus formas de dese~ 

cadenamiento y ejecuci6n varian continuamente según los grados 

de la significaci6n humana de la pulsi6n fundamental. Estos -

mismos grados son los que rigen la reacci6n de la sociedad - -

frente al crimen paranoico, reacci!Sn ambivalente de doble for

ma, que determina el contagio emocional de dicho crimen y las 

exigencias punitivas de la opinión. 

Tal es el crimen de las hermanas Papin. Por la emoci6n 

que suscita y que supera su horror por su valor de imagen - -

atroz pero simb6lica y hasta en sus más espantosos detalles: -

le arrancaré los ojos. 

Lacan manifiesta que el contenido intelectual del deli

rio se nos aparece como una superestructura a la vez justific~ 

da y negada de la pulsi6n criminal. La concibe pues, sometida 

a lds variacionc~ de esta pulsi6n, a la ca1da que resulta, por 

ejemplo, de su saciamiento: en el caso principal que se ha de~ 

crito, el delirio se desvanece con la realizaci6n de los fines 

del acto. 

No debe sorprender, pues, de que haya sucedido lo mismo, 

durante los primeros.meses, en el caso del crimen de las herm~ 

nas Papin. Los defectos correlativos de las descripciones y -
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de las explicaciones clásicas han hecho desconocer, durante 

largo tiempo, esas variaciones, afirmando la estabilidad de 

los delirios paranoicos, cuando s6lo se trata de una constan-

cia de estructura. 

En el caso citado, el único indicio de formulación de -

ideas delirantes anterior al crimen lo tiene en un agregado -

del cuadro clínico: principalmente en el testimonio del comi-

sario central de la ciudad. Su imprecisión no puede de ningún 

modo ser causa suficiente para rechazarlo. 

En la prisión, se expresan en Christine muchos temas d~ 

lirantes. Se califica as! no sólo los s1ntomas típicos del d~ 

lirio, tal como el del desconocimiento sistemStico de la real! 

dad (Christine pregunta cómo están sus dos v1ctimas y declara

que ella las creía vueltas a la vida en otro tiempo) sino tam

bién las creencias más ambiguas que se traducen en expresiones 

como esta: creo que en otra vida yo deberia ser el marido de -

mi hermana. En esta expresión puede reconocerse efectivamente 

contenidos de delirios clasificados. Además, es frecuente en

contrar cierta a~hivalencia en toda la creencia delirente, de~ 

de las formas m~s tranquilamente afirmativas de los delirios -

fantásticos (en los cuales el sujeto reconoce no obstante una

doble realidad) hasta las formas interrogatiVct.b <le los lla11La-

dos delirios óe suposición en los cu.:i.lcs toda afirmaciOn de la 

realidad le resulta sospechosa) . 

Lo evidente es que las formas de las p~icosis son en las 

dos hermanas sino idénticas, al menos estrechamente correlati

vas. 
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Los delirios de-a dos, figurnn entre las formas más an

tiguamente reconocidas de la psicosis. Las observaciones mue~ 

tran que se producen entre parientes próximos, padre e hijo, -

madre e hija, hermanos o hermanas. 

ESte mecanismo pone de manifiesto en ciertos casos la -

sugestión contingente ejercida por un sujeto delirante activo

sobre un sujeto pasivo débil. 

Por otra parte, r.acan explic.i de maner<l r..ás satisfacto

ria el paralelismo criminal de las dos hermanas. La homosexu~ 

lidad y la perversión sadomasoquista son los trastornos ins-

tintivos cuya existencia s6lo los psicoanalistas han sabido d~ 

tcctar y cuya significaci6n genética ha tr.:itado de dcmostr.:a· -

él mismo.· 

El nadismo es evidente en los actos ejecutados sobre -

las víctimas y a la luz de estos datos, cuánta significación -

adquieren el afecto excluSivo de las dos hermanas, el misterio 

de sus vidas, lo extraño de su cohabitación, su acercamiento -

temeroso en una misma cama después del crimen. 

Los psicoanalistas mismos ?uando hacen derivar la para

noia de la homosexualidad, la califican de inconsciente, larv!!. 

da. Esta .tendencia homosexu.:il s6lo sa expresará por una nega

ci6n interminable de si misma, fundnda en la convicción de ser 

perseguido y que designaría al ser amado en el perseguidor. 

Cuando en los primeros estadios hoy reconocidos de la -

sexualidad infantil se opera la reducción forzada de la hosti

lidad primitiva entre los hermanos, puede producirse una in- -
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versión anormal de esta hostilida:! en deseo, y que este meca-

nismo engendra un tiro especial de homosexuales en los que pr~ 

dominan los instintos y actividades sociales. De hecho, este

mec.-inismo es constante: esa fijaci6n amorosa es la condici6n -

primordial de la primera integración de las tendencias instin

tivas de lo que se le llama tensiones sociales. Una fijaci6n 

afectiva muy próxima aún del yo solipsista, fijaci6n qua mere

ce llamarse narcisista y en la cual el objeto elegido es el -

más semejante al sujeto tal es la raz~n de su car§cter horno-

sexual. 

En esta forma se puede observar que las tensiones soci~ 

les condicionan el desarrollo y la elaboración del delirio que 

lleva a la agrcsi6n contra un m~dio, el mSs pr5ximo, pe~o por

el cual el individuo se siente perseguido. 
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CAPITULO 

MARCO TEORICO 

En este capítulo se mencionará lo más relevante de Is--

las Martas, de tal forma que se tenga un concepto de lo que es 

y sígnif.ica este lugar. 

Los datos (historia) aqu! expuestos forman parte de una 

informaci6n recabada durante algunos ñños por Piña y Palacios

y que puede ser consultada en la revista criminalia. 

Por otra parte, las estad1sticas anexadas a la historia 

fueron obtenidas en la Secretaría de Gobernaci6n. Estos datos 

son total~entc recientes (1990) y pueden ser considerados como 

la estructura de la Isla, estructura que mantiene y da vida u 

la población que all1 reside. 

En cuanto a la historia se refiere, se hará menci6n de§ 

de su descubrimiento; ubicaci6n geográfica; riquezas con que -

cuenta cada una de ellas Y fecha en que se destinaron a Colo--

nia penitenciaria. 

En lo concerniente a c6mo está conformada la isla, ín--

cluye: 

1.- Colonos y famili~rc~ d~ los mismos en convivencia. 

2.- Emplea?os y familiares residentes. 

3.- Poblaci6n total de colonos {hombres y mujeres incluyendo -
familiares) . 

4.- Empleados: mujeres, hombres y familiares (población total) 

s.- Distribución de colonos en cada uno de los campamentos. 

6.- Colonos del fuero común y fuero federal, comprendiendo: 



- 97 -

edad, calidad delincuencia!, estado civil, origen, delitos, 
penal de procedencia, actividad~~ laborales en el exterior, 
actividades laborales en la colonia penal, nivel acad~mico, 
adultos atendidos (colonos) y mujeres (esposas de los col2 
nos) , niños atendidos (nivel pre-escolar) , primaria y fi-
nalmente los estudios de personalidad integrados y las li 
bertades que se han otorgado. 
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3.1.- LA COI.ONIA PENAL ·DE LAS ISLAS MARIAS 

(SU DESCUBRIMIENTO EN EL SIGLO XVI) 

''Hcrn.'ín Cortés y Nuño de Guzmán se disputan el descu--

brimiento y la posesi6n de las Islas Marías". {34) Sin embargo, 

Juan De Dios Boj6rquez en su obra 11 María Madre" del archipicl~ 

go Islas Mar!as del Oceano Pacifico en 1937 dice: Tanto Cortés 

como Guzmán creen haber sido uno y otro el primer descubridor

de las islas, lo cierto es que, "Diego Garc!a de Colio y Juan

de Villagómez fueron los primeros conquistadores quienes las -

descubrieron". ( 35} 

Al respecto, el Ingeniero José L5pez Portillo propor-

ciona los siguientes datos: 

A finales del año 1526 y principios de 1527, Francisco

Cortés de San Buenaventura, a quien su t!o Hernán Cortés había 

enviado como gobernador de Colima. Obedeciendo las instruccio

nes que se le habfari dado, emprendió, desde la Villa de San -

Sebastian {Colima), la expedici6n conquistadora rumbo al norte. 

En términos generales, a la idea sigui6 un derrotero que lo 

llevó de la costa de Colima a las mesetas de AutHin, Sayula, -

Ameca y detuvo su marcha cuando alcanz6 la margen izquierda 

del r!o Sir.ti~gv, ~ue está aproximadamente al sur do·lo que 

hoy es Centipac. 

Hizo el regreso por la rampa costeña acerc~n<losc mucho 

al mar y al amanecer de un día cuya fecha no se ha podido pr~ 

cisar Diego Garcra de eolio y Juan de Villag6mez le avisaron

haber descubierto en el mar los picos de unas islas. 
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Francisco Cortés, que al pnrecer era hombre de poco em

puje, se limit6 a consigna.r el descubrimiento y no orden() ex-

ploraci6.n ninguna. 

En cuanto a la posesión de las islas, existen cuatro d2 

cumentos relativos a ella; el primero, del 18 de marzo de 1532 

hace constar que. Pedro de Guzm§.n sale del puer.to de Mantochf? -

a tomar posesi6n de las islas; el segundo, del 20 de marzo del 

mismo año en el que consta que Hernando Cherino salió nadando

ª tomar posesi6n de la Isla de Ramos; el tercero, del 25 de -

marzo del mismo año que: hace consta.r la toma de posesión de la

isla a la que Pedro de GuzmSn puso por nombre Nuestra Señora -

y tornó posesi6n de ella, y el cuarto, de fecha del mismo mes 

y año tomó posesión, aún cuando sin haber podido desembarcar -

a pesar de haber esperado tres dias por el mal tiempo y por no 

tener puerto la isla a la que le diO el nombre de Isla de la -

Magdalena. 

Estos documentos expresan lo siguiente: 

A los diez y ocho d1as del mes de marzo y 1532, estando 

en el puerto de Mantoché Pedro de Guzm~n como capitán ele9ido

por Nuño de Guzmán, goberñador y capitán general de la Victo-

ria, Garayana y de Galicia de la Nueva España, por su majestad, 

pidi6 al escribano se diese fé y testimonio de que iba a tomar 

posesión de las islas descubiertas. 

SITUACION GEOGRAFICA DE LAS ISLAS MARIAS 

Manuel Muñoz Lumbier (1946) en su obra "Las Islas Mexi

canas" nos proporciona los sjguientes datos sobre su ubicaci6n, 
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importancia y riqueza:. 

"Tres Marias.- Islas situadas en el pacifico bajo el -

paralelo de San Blas y a 120 kil6metros de la costa. La extr~ 

midatl sur de la más oriental está en ~l grado 15' de latitud -

norte y 106 grados 16' 15" de lingitud W, de Par1s". (36) 

En cuanto a sus recursos lo transcribe de la siguiente-

manera: 

San Juanito, pequeña isla Situada al NW, de la isla Ma

dre la mayor del grupo de las tres Marias y frente a las ces-

tas de este estado a los 21 grados 43' latitud N. y 7 grados -

41 1 de longituU roca de 125 pies y al W. la P.o::;a Blanca de -

ciento cincuenta, distante de ella una y media millas. 

Esta isla no tiene importancia, ya que su terreno esté-

ril produce una vPgetaci6n raqu1tica. Sin embargo, abunda el -

maguey silvestre de donde se obtiene la fibra para hacer jar-

cia (aparejos y cuerdas.qúe se utilizan en los buques). 

La pesca es abundante en pargos y cabrillas, Posee ri--

cos placeres de concha perla y esponjas en abundancia, as! co-

mo de to.t'tuga de carey, sobre todo en la cstaci6n de aguas. Ri 

que zas que pueden explotarse con gran facilidad. 

Isla Marta Magdalena.- Llamada generalmente lsla de -

Enmcdio, es la segundit en extensión de las t:.res Hur.Í.ils, 

En la extremidad meridional de la isla, que forma un --

promontorio de color amarillo y de doscientos pies de altura,

existe una pequeña ensenada (yolfo) qué li~nc un~ prc:undidad 

media de once brazas sobre fondo de roca. Está a los 21 gra--
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dos 25 1 20" latitud norte y 106 grados 24' de Wrecnwich. 

En e.sta isla abunda el cedro j' otras maderas de cono--

trucción. Del primero se han hecho exportaciones considera- -

bles pero aún hay bastante, aunque algo dif1cil de extraerse -

por encontrarse en la parte m~s alta y montañosa. Abunda tam

bién el maguey de mezcal. 

En la parte SE., existe una. montaúa que contiene píe-

drn de amolar propia para hacer mollejones y lajas de diferen

tes tamaños y grosores que se desprenden unas de otras f 6cil-

mente con el sistema de cufias y las hay de grandes dimensiones 

y resistencia. 

Estas se han utilizado en pavimentos de bodegas y enban 

quetados. 

Tiene terrenos propios para la agricultura aunque en pe 

qucña escala. 

La Isla Marfa Cleofas.- La tercera del grupo en exten-

si6n de las Mar!ils, frente a la Costá de Tepic y a 56 mil'laa -

de distancia. Su forma es casi circular, su di~mt!tro es de 

tres millas y su altura máxir:!~ es <lt: mil trescientos veinte 

pies. 

Se encuentra separada de la Isla Mar1a Magdalena por un 

canal de ocho millas de anchura. limpio y libre de peligros. -

Al w. tiene una roca de 225 pies llamada Roca Bl~nc~. 

L~1 islQ mide ocho r.iillRs de longitud de N. a W. y media 

millu de ancho. Se localiza a los 21 grados 16• lat. N. y - -

106 grados 16 1 long. w. de Wrcnwich. 
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Cuenta con cant~ras como la Isla Mar1a Magdalena e in-

mensa cantidad de magueycs, ünicas cosas que se han podido ob

servar. al pasar frente a ella. 

Ninguna de estns islas tiene ensenadas qua se puedan -

considerar corno fondeaderos seguros para que los buques se - -

abriguen de los vientos, el major de todos e& el que est~ fren 

te <l la Hacienda y Sccci6n Aduanera de Isla María Müdre, llam!!_ 

do los bayetos-

El fondaadero frente a las Salinas da l~ misma isla es 

muy pe.ligroso por haber mucho fondo y por estar descubierto de 

loa vientos de S. y SW. 

Finalmente, la Isla Maria Madre {donde se encuentra la

Colonia Penal) que éStá situada a sesenta y una millas del 

Puerto de San Blas Es la rnc'.is extensa e importante del archi

piélago, y se localiza al S. de la Isla de San Juanito. Tiene 

once millas y media de lar'go en direcci6n de N. a SE. y una an 

chura media de cuatro y media millas. Su mayor altut·a al cen

tro de ella, es un pico de dos mil veinte pies de elevaci6n a-

21 grados 36' lat. N. y 106 grados 36 1 30" long. W. de Wrecn-

wich. 

Sus principales riqucz~~ ~onsisten en una salina situa

da al SE., y una gran cantid~d de maderas finas y de construc

ción como son: cedro, taliste, palo de fierro, palo prieto, p~ 

lo amarillo, guayac~n, etc., Existen otra clase de maderas de

lefia cuya exportación se ha hecho en regular escala, pero que 

es susceptible de aumentarse, pudir:ndo asegurar qut! .si !:iC f->X-

plota en orden, metodizando el corte de esas maderas, ser!~n -



-103 -

inagotables, rindi~ndo anualmente pingües ganancias. 

Las_.maderas de taliste, palo tierra, palo prieto y mar

garita, son sumamente consistentes y aunque se han hecho algu~. 

nas exportaciones al extranjero, la mayor parte de ellas se 

consume en Mazatlán y algunos otros puntos de la Costa. El 

guayacán es propio para construcciones navales., sobre para mo

tones y otras piezas delicadas que requieren una madera fuerte 

y eHistica. 

Esta isla tiene tierras de labor, en las que se produ-

cen ma!z, frijol y otros cereales, así corno tabaco de regular

cantidad, que por la falta de mano de obra impide cultivarse -

como debiera. contiene pastos abundantes en las aguas y para

asegurar la manutenci6n del ganado del trabajo, se ha sembrado 

una buena cantidad de zacate de Par~. La cantidad de magueyes 

silvestres es inmensa, abundante entre ellos los que producen

el aguardiente-mezcal. 

Un cerro situado al E. es de piedra de cal y esa explo

tación se ha hecho hasta ahora en pequeña escala, pero aumen-

t~náola en debida forma ser!a sumamente productiva. Su clima

es cálido pero benigno y en el invierno goza de temperatura -

agradable, pues a veces baja el termómetro a seis u ocho gra-

dos cent!grados, como sañ Juanito y las otras islas, contiene

ricos placeres de concha madre-perla. 
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~·AS rSLAS MARIAS Ell EL SIGLO XL\'. 

No se ha podido localizar dato alguno que pueda servir 

para completar la historía de las Islas Marias desde la fecha

de su descubrimiento a mediados del siglo XVI hasta iniciar el 

siglo XIX, es decir, durante la época colonial. 

Los datos que se han obtenido de mediados del siglo -

XIX a p~incipios del siglo XX son los que proporciona el Inge

niero L6pez Portillo al Ingeniero Boj6rquez y son: 

En el mes de octubre, el señor Vicente Alvarez de la -

rosa celcbr6 con el supremo gobierno de la naci6n un contrato 

para el arrendamiento de las .Islas Harías. Pero habiendo fal

tado al cumplimiento de dicho contrato, el señor Alvarez de la 

Rosa fue hotificado por el Ministro de Fomento de que, por 

acuerdo del c. Presidente de la RepOblica se declaraba sin va

lor alguno el repetido contrato, con fecha 12 de febrero de --

1862. 

En tal situaci6n, el general Jos~ L6pez Uraga solicitó 

del supremo gobierno se le concedieran las Islas Mar:ías en pr2 

piedad y en recompensa de sus servicios.. Le fueron concedid?.s 

las Islas Martas con la condici6n expresa de que no podr!a en~ 

jenar a extranjero dlguno todo ni parte de las islas. 

El 5 de mayo de 1862. por medio de una acta notarial,

el general Jos~ L6pez Uraga fue declarado pz~pietario de las -

Islas Martas para corresponder y remunerar los buenos servi- -

cios que había prestado a la naci6n en todas las épocas de .su

carrera y en todos los empleos que sirvi6. 
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La naci.6n hizo gracia ':l donación pura perfecta e irre

vocable para siempre ~l general Uraga, a sus herederos y suce

soras, de las Islas Marias entregándoselas libres de todo gra-

varnen y responsabilidad. 

Después L6pez Uraga sirvió al L~perio y todas sus pro

piedades fueron confiscadas en beneficio de la naci6n. Habi~~ 

dose acogido a lu ley de amnist!a, dictada por el Presidente -

Juárez con fecha 14 de octubre de 1870, por la cual se ordena

ba la dcvolucí6n de las islas en el estado en que se hallen, -

siempre y CL4ando no est6n enajenadas. Tal devoluci6n se hizo

efectiva en agosto de 1878. 

Estando en San Francisco Cal~fornia, el ~7 de julio de 

1879, L6pez U raga vendilS al señor ?-tanuel Carpena su propiedad

de las Islas Marias en $45,000 .. 00 pesos del águila me~icanos .. 

El señor Carpena y familia explotaron las islas: tra-

bajando las salihas, sacando rnadoras preciosas y dedicándolas-

a la crfa del ganado vacuno. Años m~s tarde, la señora Gila -

Azcona$ viuda de Carpena corno albacea del testamento de don M~ 

nuel Carpena, hizo gesciones pa~a vender al gobierno federal -

las Islas l·tür!as .. 

En enero de 1905, la naci6n recupero la prc~i~dad de -

las tres islas con los is.lotes y arrecifes que ll!s circundan,-

en la suma de $ 150,000~00 pesos, que la tesorería entreg6 por 

partes, cubriendo prL~ero los grav&nenes e hip6tecas que ten!a 

dicha propiedad .. 

Desde que el gobierno volvió a entra~ en posesión de -
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las islas, comenzaron hacerse los preparativos para convertir

la mayor de ellas en Colonia Penal. El 12 de mayo de 1905, 

por decreto del Presidente Porfirio D!az,.Las Islas denomina-

das Mar!a Madre, Maria Magdalena y Maria Cleofas se destinaron

al establecimiento de la colonia penitenciaria. El 22 de mayo 

de ese mismo año, la Secretaría de Gobernaci6n entró en pose-

si6n de las islas y desde entonces dependen de ella. 



Pi\RTE 3_ 

ASPECTO ME'I'ODOLOGICO 
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ESTADISTICA ISLAS MARIAS, ENERO 1990. 

POBLACION 

COLONOS FAMILIARES DB COLONOS EN CONVIVENCIA 

HOMBRBS MUJERES SEAORAS NI!lOS NI!lAS JOVENES 

2164 10 ~90 192 187 15 

E.'IPLEADOS FAMILIARES DE FJ>IPLEADOS RESIDENTES 

HOMBRES MUJERES SEAORAS NillOS NI!lAS JOVENES 

58 24 8 11 

TO T AL E S : 

HOMBRES MUJERES NI!lOS NillAS JOVENES 

2222 231 200 198 15 

POBLACION TOTAL DE LAS ISLAS 2866 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

CAMPAMENTO H M 

Bl\LLETO 1018 9 

BUGA/.IBILIAS 498 

SALINAS 53 

ASERRllDERO 191 

NAYllRIT 102 1 

HOSPITAL 88 

REIIII,ETE 101 

LAGUNA DEL TORO 49 

ZACATAL 25 

PAPELILLO 39 

SUBTOTllL: 2164 10 

TOTAL: 2174 

F U E RO 

FEDERAL B22 

COMUN 1352 

T O T A L 2174 



- 109 -

E DA. D 

lB-20 38 

21-30 1310 

31-40 565 

41-50 2ll. 

5l.-60. 46 

61-70 3 

71-BO l. 

T O T A L 2174 

CALIDAD DELINCUENCIAL 

PRIHODELINCUENTE 1900 

REINCIDENTE 274 

TOTAL 2174 
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ESTl\DO CIVIL 

SOLTEROS 1172 

CASl\DOS 713 

UNION LIBRE 255 

DIVORCIADOS 13 

VIUDOS 13 

SEPARl\005 8 

TO'rAL : 2174 

ORIGEN 

RURAL 1288 

URBAflO 886 

.. 

TOTAL: 2174 
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DELITOS 

CONTRA LA SALtfü 34 5 

HOMICIDIO 347 

ASALTO Y ROBO 168 

ROBO Y LESIONES 27 

LESIONES 29 

VIOLACION 13 

ABIGEO 13 

SECUESTRO 6 

HOMICIDIO Y LESIONES 5 

ABUSO DE CONFIANZA 4 

MALVIVENCIA J 

DA!lO EN PROPIEDAD AJENA 2 

ROBO Y HOMICIDIO l 

FRAUDE 2 

TEN'rATIVA DI> .HOMICIDIO 2 

CONTRA LA SALUD Y RO&O 3 

PORTACION OE ARMA ilE FUEGO 1 

TRAFICO DE ARMAS 1 

FALSIFICACION 1 

HOMICIDIO Y CONTRA LA Sf.LUD 1 

T O T A L : 2174 
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PENAL DE PROCEDENCIA 

BAJA CALIFORNIA imRTE 032 

BAJA CALIFORl'IIA SUR 020 

CHIHUAHUA 004 

DISTRITO FEDERAL 107 

DURANGO 002 

GUERRERO 128 

GUllNAJUATO 003 

JALISCO 401 

MICHOACAN 154 

MORELOS 015 

NUEVO LEON 002 

OAXACA 023 

PUEBLA 056 

QUrrlTl\NA ROO 054 

QUERETARO 002 

SM LUIS POTOSI 072 

SINALOA 035 

SONORA 163 

TABASCO 312 

TAMAULIPAS 077 

VERACRUZ 4 59 

ZACATt:CAS 04 3 

MUJi:R DEL EilO. DE .'!IC!!OACllN 001 

MUJER DEL EDO. DE VERACRUZ OOl. 

MUJER IJE BAJA' CALIFORNIA 001 

MUJER DE TABASCO 007 

: 

TOTAL : 2174 
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ACTIVIDADES LABORALLS EN EL EXTERIOR 

HOGAR 3 

AGRICOLA, PECUARIO Y PESQUERO 837 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 422 

MECANICO INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ31B 

INOUSTRIAS 94 

EMPLEADOS 67 

ALIMENTACION 77 

PROFESIONISTAS Y TECNICOS 41 

EDUCACJON 47 

COMERCIANTES 190 

MILITARES 19 

POLICIAS 30 

ARTESANOS B 

FOTOGRAFOS 6 

VELADORES 9 

PELUQUEROS 6 

TOTAL : 2174 
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ACTIVIDADES LABORALES EN f,A COLONIA PENAL 

CONSTRUCCION Y ~t.WTENIMIENTO 645 

AGRICOLA, PECUARIA Y PESQUERA saJ 
ALIHENTACION 206 

INDUSTRIAS 212 

MECANICO INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ 159 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 112 

OFICINAS 108 

AREA EDUCATIVA 104 

AUXILIARES DE Sl>GURIDAD 19 

VELADOR1'S 13 

1.'ELUQUEROS 4 

ME'rEREOLOGICO 4 

FOTOGRAFO 2 

SIS:-!OGRAFO l 

OPERJ\DOR RJ\DIO l 

SACRISTAN l 

T O T A L : 2174 
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NIVEL ACADEMICO 

·--

ANALFABETAS 196 

PRIMARIA INCOMPLETA 994 

PRIMARIA CONCLUIDA 595 

SECUNDARIA CONCLUIDA 244 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 143 

PROFESIONISTAS 

TO T AL : 2174 
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ADULTOS ATENDIDOS 

COLONOS 

NIVEL GRUPOS ALUMNOS 

ALFABETIZACION 10 196 

PPIMARII\ 58 994 

SECUNDARIA 37 595 

TO T AL 105 1785 

MUJERES (ESPOSAS DE COLONOS) 

NIVEL GRUPOS ALm!NOS 

ALFABETI&ACION 6 20 
PRIMARIA 7 76 

SECUNDARIA G 16 

T O T A L : 19 112 
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NI~OS ATENDIDOS EN ISLAS MARIAS 

PRE:-:ESCOLAR 

GRADO GRUPOS ALUMNOS DOCENTES 

ler. l 25 l 

2do. l 25 l 

Jer. 2 51 2 

TOTAL: 4 101 4 

PRIMARIA 

GRADO GRUPOS ALU:-!NOS DOCENTES 

ler. 3 9J 3 

2do. ·1 46 l 

3er. l 36 l 

4to. l 35 l 

6to. 1 17 l 

TOTAL 8 257 8 
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ESTUDIOS DE PER.SONALIDAD INTEGRADOS 

MES ESTUDIOS 

ENERO 04 

FEBRERO 97 

MARZO 114 

ABRIL 87 

MAYO 64 

JUNIO 111 

JULIO 70 

AGOSTO 120 

SEPTIEMBRE 62 

OCTUBRE 155 

i<OVIEMDRE 139 

DICIEMBRE 107 

•rOTAL : 1190 
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LIBERTPJJES 

MES COMtlN FEDERAL 

MAYO 5 2 

JUNIO 52 25 

·JULIO 49 46 

AGOSTO 39 57 

SEPTIEMBRE 26 208 

OCTUBRE 16 12 

NOVIEMBRE 20 98 

DICIEMB.aE 31 175 
-

SUBTOTAL 238 623 

TOTAL 861 
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CAPITULO 4 

ME'l'ODOLOGIA 

Esta investigaci6n es un estudio de campo, no experi-

mental de ti}.X'.l expost-facto, puesto que se midieron las varia

bles necesarias en el ~bita n~tural sin necesidad de contro-

lar situaciones para que estas se manifestaran. 

Por otro lado, respecto al tiempo, es un estudio tran~ 

versal ya que los resultados se obtuvieron de un s~lo corte en 

el momento del estudio por lo que se evalu6 el estado actual -

del fenómeno, sin .importar los acontecimientos anteriores o -

posteriores. 

4.2.- DISE~O DE INVESTIGACION.-

El diseño es de dos muestras independientes, es decir, 

la muestra está formada p:>r dos grupos diferentes de una misma 

pobl.aci6n. 
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4.3.- LOS OBJETIVOS DE"LA INVESTIGACION 

l.- Describir los rasgos de personalidad de un grupo de inter

nos del penal Islas Mar!as mediante la aplicaci6n del In-

ventario Multif.:ísico de la Personalidad, MMPI. 

2.- Observar las diferencias demográficas entre ambos grupos -

(de delito com[ln y delito federal) permitir~ comprender el 

comportamiento del delincuente. 

4.3.1.- VENTAJAS DE LA INVESTIGACION 

l.- El tener presente estos fenómenos que se pueden manifestar 

en una situaci6n determinada, servirá como precedente para 

que en el futuro puedan ser abiertas, estos tipos de colo

nia_s penales en otros estados de la Repdblica :>texicana 

2.- Los resultados obtenidos en la presente investigaci6n pue

den ayudar también para una mejor planeaci6n de otras ins

tituciones penitenc~arias aunque no sean del tipo colonia

penal donde se compurga una condena. 
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4.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-

¿"EXISTEN DIFERENCIAS ESTl\DISTICl\MENTE SIGNIFICATIVAS DE Rl\S-

GOS DE PERSONALIDAD ENTRE INTERNOS DE DELITO COMUN Y DELITO -

FEDERAL DE LA COLONIA PENAL ISLAS MARIAS"? 
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4.5.- HIPOTESIS ESTADISTICAS GENERALES.-

Ho.- No existen diferencias estad!sticas de rasgos de persona

lidad entre internos de delito comón y delito federal de

Islas Mar!as. 

Ha.- Exi~ten diferencias estadísticas de rasgos de personali-

dad entre internos de delito corndn y delito federal de I~ 

las Marias. 

4 .5. l. - UIPOTESIS ESPECIFICAS.-
Hal .- Existen diferencias estad1sticas en la escala "L 11 (grado 

de franqueza) entre internos de delito coman y delito f~ 

deral de Islas Marias. 

Ha2.- Existen diferencias estadísticas en la escala "F" (vali

dez, perturbación mental) entre internos de delito com~n 

y delito federal de Islas Mar1as. 

Ha3.- Exi~ten diferencias estadísticas en la escala "K" (acti

tud defensiva o exhibicionismo) entre internos de delito 

comdn y delito federal de Islas Mar!as. 

Ha4.- Existen diferencias estadísticas en la escala 11 1 11 (Hipo

condriasis) entre .internos de delito corndn y delito fed~ 

ral de Islas Marias. 

Ha5-.- Existen diferencias estad:tsticas en la escala "2" (depr!::_ 

si6n) entre internos de delito comtln federal de Islas M~ 

r!as. 

Ha6.- Existen diferencias estadisticas en la escala 11 3"(histe

ria de conversi6n) entre internos de delito coman y deli 

to federal de Islas Marias. 

Ha7. - Existen diferencias e:;;tad1sticas en la escala "4 11 (des-

viaci6n psicopática) entre in~ernos de delito coman y d~ 

lito federal de Islas Marias. 

UaB .- Existen diferencias estad:tsticas en la escala "S" (inte

reses) entre internos de delito com1ln y delito federal -

de Islas Marías. 
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Ha9.- Existen diferencias estadísticas en la escala 11 6" (para
noia) entre internos de delito comrtn y delito federal de 
Islcrs Marías. 

Halo.- Existen diferencias estadísticas en la escala "7 11 (psi

castenia) entre internos de delito com11n y delito fede-
ral de Islas Marias. 

Hall.- Existen diferencias estadísticas en la.escala "8" (equ! 
zofrenia) internos de delito comdn y delito federal de
Islas Marias. 

Hal2. - Existen diferencias estad!.sticas en la escala "9" (ma-

n!a) entre internos de delito coman y.delito federal de 
Islas Mar.tas. 

Hal3.- Existen diferencias estadísticas en la escala "O" (so
ciabilidad) entre internos de delito comt\n y delito fed~ 

ral de Islas Marias. 
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4.6.- DEFINICION DE VARIABLES. 

VARIABLES INDEPENDIENTES.-

l.- Delito Común. 

2.- Delito Federal. 

DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Delito Comün: Acto u omisi6n sancionado por las leyes penales

y que atenta contra los bienes particulares. (37) 

Delito Federal: Son los que atentan contra los bienes de la 

naci6n. Los cometidos por los funcionarios p~ 

blicos en ejercicio de sus funciones o contra 

los funcionarios ptlblicos en ejercicio de sua

funcíones. Los que atentan contra los bienes

en general. (37) 

VARIABLE DEP~NDIENTE 

1.- Rasgos de Personalidad. 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE.-

Son todas aquellas caracter1sticas de personalidad da

das a travás del HMPI. 
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4.7. POBLACION 

La poblaci6n se compone de 2174 internos entre los CU,!!. 

les se encuentran 10 mujeres. De la totalidad de ellos, estfin 

compurgando condenas tanto del delito del fuero com6n como del 

fuero federal. 

La muestra que se consider6 para la investigaci6n est~ 

integrada por 50 sujetos: 

26 de delito federal. 

24 de delito comdn. 

Los cuales pertenecen a la Colonia Penal de Islas Ma--

rías. 
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4.8.- TIPO DE ;.iUES'rRA.-. 

El tipo de muestreo en esta investigaci6n es el 11 no -

probabil1stico de tipo intencional", que se refiere a que cada 

miembro que forma parte de la misma p::iblaci6n tiene la misma -

probabilidad de formar parte de la muestra. 

4.B.l.- CRITEaros DE SELECCION DE LA )!UESTRA.

CRITERIOS DE INCLUSION. 

Con un limite de edad de 45 años y no menor de 20 años 

de edad. 

Con escolaridad: "básica-media; rnedia-superi~r y supe--

rior .. 

CRITERIOS.DE ELIMINACION.-

Sujetos con daño orgánicio cerebral. 

Paic6ticos. 

Violadores. 

Homosexuales. 

Con deficiencias físicas. 

Por lo que la muestra qued6 constituida por 50 sujetos 

del sexo masculino de 1a Colonia Penal Federal Islas Marias: -

26 pcrtcnc=icntcs al delito federal de ~us diferente~ modalid~ 

des y 24 de delito coman también en sus diferentes m:>dalidades. 
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4.10.- INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS.-

Deede los inicios del movllniento psicol6gico que pode

mos llamar moderno, y que progresivamente ha ido colocando a -

esta disciplina dentro del campo científico, ha existido la i~ 

quietud de encontrar un instrumento para evaluar diversos as-

pectas de la personalidad~ Se han usado desde. la asociaci6n -

de palabras hasta detectores de cambios en la qu1'..mica de la -

piel; desde dibujos hasta reproducciones en laboratorio de co~ 

diciones en laboratorio de condiciones entressantes. 

En la bOsqueda progresiva para la construcci6n de un -

instrwnento han existido dos preocupaciones principales: obte

ner presici6n, validez y confiabilidad primeramente. Segundo

ahorrar tiempo y esfuer~o tanto del investigador como del in-

vestigado, as! como la posibilidad de obtener datos de grupos

nurnerosos de sujetos. 

Las pruebas de cuestionarios siempre han formado parte 

del arsenal del psic6logo, y van desde las respuestas abiertas 

cuya evaluaci6n es eminentemente psicodinárnica e individualiz~ 

da hasta las de respuesta cerrada, posibles de calificar e in

terpretar confonne a patrones cstad1sticos. 

Los cuestionarios que podr1amos llamar más evoluciona

dos son los inventarios de personalidad. En ellos, la finali

dad es bastante ambicioea: captar los principales rasgos o ca

racter1sticas de la manera de ser y del comportamiento del iE 

dividuo o grupo de individuos. 

Además, pretenden contar con bases objetivas desde el-
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punto de vista estadístico y a través de comprobaciones clin.i -

cas. 

En la presente invest1gaci6n se utilizar& el Inventa-

ria Multifásico de la Personalidad (MMPI), ya que en una prue

ba que reune las caracteristicas requeridas per el estudio. 

Primero, por ser una prueba objetiva; segundo, porqu8-

los datos obtenidos son medibles y cuantificables; tercero, 

por el gran nt1mero de investigaciones que lo respaldan. 

La ventaja del MMPI, os que sus índices de confiabili

dad y validez son bastante elevados y ha demostrado ser uno -

de los instrumentos m5s ütiles en la psicologia sobre todo a -

nivel diagnóstico predictivo. 

su desventaja seria su larga lista de reactivos y el -

mucho tiempo que los sujetos tardan en contestarla. 

Actualmente existen muchos y variados Inventarios de -

Personalidad, así como loS caminos que se han seguido para la 

formulación, reunión y selecci6n y agrupamiento de lo:; elemen

tos. 

Uno de los procedimientos más comunmente utilizados p~ 

ra la elaboración de inventarios es la CLAVE DE CRITEH.IO EMPI

RICO; que se refiere a una clave de puntuación en función de -

algün criterio externo, para lo cual se requiere una sclecci6n 

de elementos a retener y a la asignación de pesos de puntua- -

ci6n a cada respuesta. Un ejemplo donde se utiliza la CLAVE -

DE CRITERIO es justamente en el Inventario Multifásico de la -

Personalidad, M.MPI. (38} 
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"Este nuevo enfoque empírico resuelve muchas de las d.f. 

ficultade~ que se ten1an anteriormente, ya que en ~1, la res-

puesta a reactivos individuales de la prueba se tratan corno 

desconocidas y su utiliza un análisis empírico de reactivos p~ 

ra identificarlos de la prueba que diferencian entre grupos".-

(39) 

La construcci6n de un inventario es complicada, como -

todas las pruebas de pregunta-respuesta. Depende mucho de la

consciencia que el individuo tenga de s1 misroc>, de su·sinceri

dad y de la finalidad que perciba detrás de la prueba, por - -

ejemplo, si va a intervenir en la selecci6n para un trabajo. 

Sea de manera consciente o inconsciente, puede el suj~ 

to dar una mejor imagen de sí, o bien, tratar de aparecer en-

fermo. Esto exige la construcci6n de escalas de válidez y es

calas de correcci6n, as1 como la habilidad en el clínico para

inferir o correlacionar. 

"Fue en 1938 cuando los doctores Hathaway y McKinley -

recopilaron diferentes frases con el fin de elaborar una prue

ba que evaluara la personalidad desde diversos ángulos por me

dio de escalas o perfiles que fueran 6tiles tanto para la in-

vestigaci6n como para la práctica cl1nica11
• (40) 

11 El MMPI es un irrtrumento diseñado para proveer, en 

una sola prueba puntajes de las fa::ies más importantes de la 

personalidad" • {41) 

Para la elaboración de la prueba los investigadores t2 

maron en cuenta la educación y la cultura de los sujetos con -

el fin de que las frases contenidas fue·ran comprendidas por s~ 



- 131 -

jetos de bajo nivel intelectual. 

Inicialmente se escogieron 1200 frases, de las cuales

se seleccionaron 504; 16 están repetidas lo que da un total de 

566 reactivos. Los reactivos fueron formulados como oracio-

nes declarativas en primera persona del singular o plural, 

siendo alteradas en ocasiones para lograr la mayor brevedad 

posible en cada uno de ellos. 

11 El inventario comprende .1.reas muy variadas como: act! 

tudes sexuales, p:Jlíticas, religiosas, cuestiones sobre el ma

trimonio, ocupaci6n, manifestaciones naur6ticds o psic6ticas,

estados compulsivos y síntomas como fobias, alucinaciones, te~ 

dencias masoquistas, sádicas 11
• (42) 

Los 504 ~nunciados, considerados como razonablemente -

independientes, se encuentran incluidos en l~ escalas básicas; 

4 de validez y 10 clinicas. 

Par.a la elaboración de las l'.iltimas, se seleccionaron -

dos grupos, el grupo normal de Minnessota, constituí.do por fa

miliares y visitantes de los pacientes del hospital de Minnes2 

ta y el segundo grupo, f~=rnado por pacientes de hospitales ps1 

quiátricos de ainnesota que representaban a los diferentes 

diagn6sticos psiqui¿tricos clínicos de enconces. 

"Las cuatro escalas de validez se elaboraron con el 

fin de detectar actitudes dcviadas de los sujetos a quienes se 

les aplicaba la prueba". {43) 

ADMINISTRl\CION.-

Esta prueba puede aplicarse tanto individual como ca--
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lectiva. En ambos casos se le pide al sujeto que clasifique -

las frases respondiendo "cierto", "falso" o "no puedo decir".

En su forma colectiva, que es la que nos conscierne en la pre

sente investigaci6n, los enunciados se presentan en un folleto 

y las respuestas son registradas ¡:or el sujeto en una hoja de

respuestas. 

CALIFICACION,-

El MMPI proporciona 14 puntuaciones, una para cada es

cala. "Las normas sobre la muestra de control original, de --

700 personas aproximadamente, se dan en forma de puntuacioncs

t1picas con una media de SO y una DT de 10. Estas puntuaCio-

nes típicac se usan en la reprcsentaci6n gr~fica de perfiles. 

Cualquier puntuaci6n igual o superior a 70 que figura a 2 DT -

o m&s por encL~a de la media se toma generalmente como puntua

ci6n limite para la identificación de las desviaciones patol6-

gicas11. (44) 

Cabe señalar que la signif icaci6n clínica de la misrna

puntuaci6n puede diferir de una escala a otra. 

Un sistema de claves de perfil num~rico se ha creado -

con el f1n de facilitar la interpretación ne los patrones de -

puntuaci6n, en donde la secuencia y disposición de los ntlmeros 

de la escala nos pennite·ver cuáles son las puntuaciones altas 

y bajas en el perfil de un individuo. 

Con el fin de familiarizarnos con las diferentes esca

las del HMPI, se explicará cada una de ellas. 
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ESCALAS DE VALIDEZ. -

ESCALAS DE RESPUESTAS "NO PUEDO DECIR" (?) 

La puntuaci6n de esta escala es el nllmero de reactivos 

omitidos. Cuando este puntaje es muy numeroso invalida a los

otros. Ocasionalmente se omiten algunos reactivos por descui-

do o confusión: pueden reflejar un intento por omitir aspectos 

indeseables de uno mismo sin mentir directamente. 

Los protoc61os con más de 30 reactivos deben de inval! 

darse, por tanto, no hace falta interpretarlos. 

EL PUNTAJE DE MENTIRA (L) 

Esta escala se construy6 originalmente para poder eva

luar el grado de franqueza del sujeto al tomar la prueba. Las 

reactivos. que la forman tratan de defectos y debilidades bas-

tante menores que la mayoría de las personas están dispuestas

ª admitir, as!, las personas que obtienen puntuaciones altas -

en esta escala tratan deliberadamente de presentar a s! mismos 

de manera muy favorable. 

Un sujeto con puntuaci6n alta en c~ta escala tiende a 

ser socialmente conformista, no son originales en su pcnsamien 

to y tienen poca tolerancia a la presión. Muchas veces, dese~ 

nocen ~u5 motivaciones. 

Tienen poca consciencia de las consecuencias de su co~ 

ducta en las demás personas. Escasas veces, una puntuación a! 

ta puede indicar una confusi6n cl1nica compleja de naturaleza 

orgánica o funcional. 



- 134 -

Una puntuaci6n baja indica que el sujeto respondi6 en 

forma honesta con suficiente confianza en sí mismo, admitien

do tener defectos y desventajas personales menores. 

PUNTAJE DE, VALIDEZ (F} 

El puntaje F no es una escala propiamente, sino que se 

utiliza como una manera de evaluar la validez de todo el pro~ 

colo. Con ese puntaje se pueden detectar formas desviadas de

constestar los reactivos de la prueba. 

Otras de las funciones importantes de esta escala es -

que s1 puede descartarse la invalidez del perfil: este puntaje 

puede indicar ~1 grado de psicopatologfa; además se pueden in

ferir conductas ajenas a la prueba. 

Ya que toda la prueba está relacionada con este punta

je, es muy importante considerar su valor y su interpretaci6n. 

Un puntaje de F alto se presenta en sujetos con motiv~ 

cienes especiales para aparecer como perqonas inadecuadas o -

mentalmente enfermas; buscan la forma de evadir responsabili

dades. 

En cambio un puntaje bajo de F aparece en sujetos sin

ceros y honrados. 
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EL PONTAJE (K) 

Esta escala se utiliza como escala de correcci6n para 

algunas escalas clínicas: 1 (Hs), 4 (Dp), 7(Pt), B (Es) y 9 -

(Ma) y además puede dar inicio a ciertas características de -

la personalidad. 

Este puntaje K se desarroll6 cuando la experiencia d~ 

mostr6 que la escala no era lo suficientemente sensible como

para detectar diversas clases de distorsi6n de la prueba; así, 

el puntaje K·puede arrojar indicios de que el examinado pre-

tende presentar de manera favorable o por el contrario, quie

ra exagerar su patolog1a~ entre otros aspectos. 

Un puntaje alto de K representa una actitud defensiva 

contra la.debilidad psicol6gica y puede referirse a una resiE 

tencia que se relaciona con una distorsión delib~rada para -

aparentar ser más "normal". Un puntaje bajo de K puede indi

car que la persona se manifiesta cándida y abierta a la auto

cr!tica y a la admisi6n de sintomas. Igualmente, una baja 

puntuaci6n puede ser el resultado de un intento deliberado p~ 

ra obtener mal puntaje o, para dar una buena irnpresi6n. 

ESCALAS Cr.INICAS.-

ESCALA 1 HIPOCONDRIASIS (Hs) 

Esta escala se desarroll6 con el fin de identificar a 

pacientes que tuvieran síntomas semejantes a la clasificaci6n 

de la h.ipocondri~sis. Mide el interás anormal de un sujeto -

por sus funciones corporales. El total de 33 reactivos que -

forman esta escala tienen que ver con las preocupaciones som! 

ticas o con el funcionamiento del cuerpo en general. 
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As!, las personas con un alto puntaje exageran su pre~ 

cupaci6n, por su estado de salud, quejándose de malestares di

fíciles de identificar ya que no tienen una base orq~nica est~ 

blecida. Estos. sujetos presentan fatiga cr6nica, dolor y debi

lidad. Es p:>sible que sean egoistas, egocéntristas y narcisi~ 

tas, teniendo un concepto positivo de la vida. Son inmaduros

para afrontar sus problemas como una persona madura. 

Ya que esta escala es la de naturaleza unidmensional -

m~s clara, un sujeto que obtenga una puntuación baja represen

ta lo contrario de un sujeto con puntuaci6n alta; así, estas -

personas carecen de preocupaciones somáticas, siendo optimis-

tas, alertas sensibles y comOrunente son efectivos en su vida -

diaria. 

ESCALA 2 DEPRESION (D) 

A esta escala se la ha caracterizado como la escala -

del "estado de ánimo", ya que se desarroll6 originalmente para 

evaluar la depresi6n sintom~tica. Mide el grado de depresi6n 

que indica baja moral, sentimientos de desesperanza y tri'steza. 

La puntuaci6n de la escala varia dependiendo del estado de 4n! 

mo en que se encuentre el suj~to al responder la prueba. 

De los 60 reactivos que incluye la escala, ~uchos tra

tan diversos a~pectos de·la depresi6n, como la negación de la 

felicidad y el merito personal, retardo psicomotor, abandono -

y ausencia de interés por lo que los rodea. 

Otros reactivos incluyen una variedad de s!ntomas y -

conductas como quejas f!sicas, preocupaci6n, dificultad para -
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controlar los procesos .del pensamiento y ferbor religioso. 

Un puntaje alto de D implíca la presencia de s!ntomas

depresivos. Existe una notable falta de seguridad en sí nis-

rnos y les cuesta trabajo excesivo tomar decisiones por simples 

que sean.: 

Una puntuaci6n baja indica estabilidad emocional y una 

capacidad de funcionar adecuadamente. 

Son alegres, optimistas. Pueden ser impulsivos, su -

falta de ambiciones puede llevarlos a la presunción, provocan

do hostilidad en los demás. 

ESCl\LA 3 HISTERIA (lli) 

Esta escala se desarroll6 con el prop6sito de identif.f. 

c~r sujetos que utilizaban s1ntomas histéricos ante las situa

ciones de tensi6n. Estos síntomas pueden ser quejas generales 

o sist~náticas, o un poco rn~s especificas corno parálisis, con

tracturas musculares, malestares gástricos o intestinales y -

s1ntomas cardiácos. 

Son 60 los reactivos que la forman algunos de los c~a

les tienen que ver con una negación general de la salud f!sica 

y una variedad de quejas somáticas como n~use""'., vómito, sueño 

irrgular, etc. Otros de los rcacLivos sa refieren a la negñ- -

ci6n de los problemas psicol6gícos o emocionales. 

Una puntuaci6n alta puede sug~rir que el sujeto reac-

ciona ante la tensi6n y evita la responsabilidad desarrollando 

s1ntomas f~sicos que pueden desaparecer cuando pasa la tensi6n; 

entre estos síntomas se incluyen: taquicardia, dolor de pecho, 
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dolor de cabeza, debilidad y ataques de ansiedad aguda. Entre

otras de las curacteristicas de los sujetos se encuentra poco 

11 insight 11 en relaci6n con sus propias motivaciones, pueden ser 

inmaduros, infantiles, egocéntricos, narcisistas y eqoistas. 

Por-otro lado son amigables y entusiastas. Su necesidad de -

afecto los hace buscar amistades pero en general son superf i

ciales e inmaduros. 

Por el contrario, una puntuación baja indica que el s~ 

jeto tiende a ser limitado, confomista l.' convencional. Es 

poco sociable, testarudo y dif!cil de conocer. Tiende a ser 

realista y centrado en su enfoque de los problemas. 

ESCALA DESVIhCION PSICOPATICA (Dp) 

Esta escala se desarrolló para identificar pacientes -

diagnosticados con personalidad psicopática. Mide la simili--

tud que tiene un sujeto con personas cuya principal dificultad 

consiste en la ausencia de respuesta emocional profunda, en su 

incapacidad de beneficiarse de la experiencia y de su despreo

cupación por las ~ormas morales de la sociedad. 

Son 50 los reactivos que integran la escala incluyendo 

temas como la falta de satisfacción en la vida, problemas fam1 

liares, delincuencia, problemas sexuales y tli(icult~d ccn la -

autoridad. 

Quienes obtienen puntuaciones altas en esta escala, a

menudo se involucran en conductas antisociales como el mentir, 

robar, la afición al alcoholisrro o a las drogas y la perver- -

si6n sexual. Son narcisistas, egoistas, interesados, y a pesar 

de que generalmente crean una buena impresi6n y se ven agrada

bles, sus relac.ioncs interpersonales son superficiales. 
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Una puntuaci6n baja estfi representada por individuos conven--

cionales y de pocos intereses, son suroisos, complacientes, de 

buen temperamento y tienen metas adecuadas; son agradables y 

sinceros. Pueden verse como moralistas y r!gidos en sus opi-

niones. 

ESCALA Ml\SCULINIDl\D-FE:11ENEIDl\D (MF) 

Tambi~n se les llam6 escala de intereses ya que midc

las tendencias hacia los patrones de intereses masculinos o -

femeninos. 55 de los reactivos estSn codificados en la misma

direcci6n para ambos sexos y los otros cinco, todos relativos 

a material francamente sexual y están codificados en direcci2 

nes opuestas para hombres y mujeres. El resultado es que una 

puntuaci~n T alta para ambos sexos es indicativa de una orie~ 

taci6n en direcci6n al sexo opuesto. Además del tema sexual-

se incluyen temas como el trabajo, aficiones, preocupaciones, 

temores, actividades soci~les, preferencias religiosas y re

laciones familiares. 

Una puntuaci6n elevada en mujeres indica un rechazo -

al pa~el tradicional de la mujer. Sus intereses en los dcpo~ 

tes, profcsi6n, etc., tienden a ser masculinos. Pueden scr

poco emotivas y se inclinan a ser competitivas, agresivas y -

dominantes·. 

Una puntuaci6n baja en mujeres indica duda sobre su -

propia femineidad que es pasiva, sumisa, siente lti!ltimn. de si 

misma¡ limitada, sensible, modesta e idealista. 

El puntaje MF es .importante en la selección vocacio--
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nal. En general, es conveniente el adaptar a un sujeto voca

cionalmente con el trabajo adecuado para su nivel !iF. 

ESCALA 6 PARANOIA (pal 

Esta escala se obtuvo al comparar personñs nonnalcs -

con un grupa de pacientes cuya sintoraatología constaba de de

lirios de persecuci6n, sospecha, hipersensibilidad, con expa~ 

sivo erotismo o sin ~l. Estas características dan el diagn6~ 

tico de paranoia. 

Son 60 los reactivos que la integran, los cuales, ad~ 

1nás de relacionarse con conductas francamente psic6ticas, cu

bren diversos temas como sensibilidad, cinismo, conducta aso

cial, rigidez y quejas sobre otras personas. 

Una elcvaci6n extrema en esta escala indica una con-

ducta francamente psic6tica, con síntomas corno delirio de pef 

secuci6n y/o grandeza, ideas de referencia y utiliza la pro-

yecci6n como medio de defensa. Es diagnosticada como esquiz~ 

frenia o estado paranoide. 

Una elcvaci6n moderada indica un individuo con predi~ 

posición paranoide; es sensible, racionaliza, culpa a los de

más de sus propias dificultades, etc. 

Una elevaci6n media indica un sujeto que es amable, -

afectuoso, generoso y franco. Es inteligente y justo además -

de ser sumiso y carecer de autoconf ianza y ser nervioso. 

Una elevaci6n moderada indica que, si no es paciente

psiquiátrico es alegre, equilibrado, serio, prudente, etc. Y

si lo es puede ser obstinado, evasivo, cauteloso, egoc~ntrico, 
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muy sensible a la!; reacciones de los dem.1s, es rudo, torpe e -

inseguro. 

Una elevaci6n extremadamente baja indica que el sujeto 

puede tener un trastorno francamente parano1de; puede tener d~ 

lirios e ideas de referencia. Es evasivo, cauteloso, defensi

vo, timido reservado y aislado. 

ESCALA 7 PSICASTENIA (Pt) 

Esta escala estS integrada por 48 frases cuyo prop6si

to es encontrar caracter1sticas da la personalidad con reacci2 

nes f6bicas y obsesi·:o-compulsivas. La conducta co;npulsiva se 

manifiesta como un exc~sivo 1.a.~rado de manos, dudas o cuillquier 

otra actividad poco afectiva como el no p:'.)der escaparse de sen 

timicntos inatiles o de ideas obsesivas. 

El término psicastcnia con que se denomina a esta ese~ 

l;i fue muy popular en la época en que se desarrolló la escala, 

pero ya no lo es actualmente. Es probabl~~ente la categoría -

diagn6stica de "neurosis obsesiva- compulsiva" la que se acer

ca más a la denominaci6n original de psicastenia. 

Los 48 reactivos cubren síntomas y conductas que se r~ 

fieren a pensamientos obsesivos, sentimientos de temor y duda

sobre la pro~la c~p~~ida<l. 

Una puntuaci6n baja indica un individuo que es capaz,

bien adaptado, seguro de si mismo y tiene un amplio rango de -

intereses. 

ESC;'ú,A 8 BSQUIZOFRENIA (Es) 

A pesar de todo el tiempo que se le dedic6 a esta ese!!_ 
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la para su elabnraciOn, debido a lu c~rnplejidad de la esquizo

frenia, esta escala QS una de las más d6biles de todo el inve~ 

tario. Se desarrol16 para ~dentificar individuos diagn6~tica

dos como esquizofr~nicos. 

Está comPuesto por 78 frases y es la más n~~erosa de -

todas. Algunos reactivos cubren s1ntomas francamente psic.6ti-

cos como mentalidad excéntrica, delirios de persecuci6n y alu

cinaciones~ 

Una puntuaci6n alta en esta escala puede sugerir algein 

inicio de esquizofrenia, presentando síntomas como confusi6n,

delirios, alucinaciones, juicio escaso, soledad, ansiedad, in

ferioridad, dificultad para separar la realidad de la ía11tas1a, 

etc. 

Por otro lado, una puntuación baja indica que es un s~ 

jeto amistoso, alegre, sensible, responsable, sumiso ante fig~ 

ras autoritarias, prácticos y concretos de pensamiento. 

ESCALA 9 HIPOMANIA (?,la) 

Esta escala se dcsarroll6 en Wl principio con la ~fina

lidad de hacer un diagn6stico de las personas maniaco-depresi

vas tipo maniaco, que se caracteriza por s!ntomas tales corno -

habla y ~ctividad motora acelerada, irritabilidad, descarga de 

ideas y periodos de deprasi6n profunda. 

Son 46 reactivos que la integran y algunos se refieren 

a caracter!sticas específicas de esta trastorno; Los dem~s -

reactivos hablan de temas como relaciones familiares, actitu-

des, valores morales y preocupaciones corporales. 

Una elevaci6n de T evidente, puede sugerir una fase ~e 
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niaca o un trastorno maniaco-depresivo. Pueden presentar delf 

rios de grandeza y/o alucinaciones además de una actividad y -

habla excesiva y sin sentido. 

Hombres universitarios pueden presentar conducta homo

sexual y laS mujeres universitarias tienden a ser agresivas, -

hostiles infantiles, egoistas y rebeldes. 

Una puntuación moderada de T puede sugerir sintomas -

psic6ticos sin tener una tendencia definida hacicr la nania-dc

presi6n. 

Son cn~rgicos, parlanchines y tienden más a actuar que 

a pensar. Se involucran en muchas actividades sin lograr fi-

nalizar sus proyectos. De relaciones superficiales y son pro

pensos a preocuparse demasiado. 

Una puntuac~6n baja puede indicar que el individuo es

apático e indiferente y tiene un nivel bajo de encrg~a, es de

pr:irnido y tenso; sincero_ y modesto; tiene dificultades para ex 

presar sus sentimientos. 

ESCALA O INTROVERSION SOCIAL (Si) 

Esta escala fue derivada con el prop6sito de evaluar -

la tendencia del sujeto a aislarse de su medio ambiente. 

Está integrada por dos grupos diferentes de reactivos; 

el primero se refiere a la participación social y el segundo a 

la inadaptaci6n neurótica general y ilUtodcsprccio. 

Los sujetos que tienen una puntuaci6n elevada en esta

escala se sienten generalmente desügusto en las reuniones so-

ciales, por lo que tienden a ser reservados, sinti6ndosc aun -
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m~s incomodas cuando están rodeados del sexo opuesto. 

Ex_!ste autodesprecio e inseguridad en st mismos. Acep

tan las figuras autoritarias fácilmente: es confiable, cautel2 

so, inflexible en cuanto a sus opiniones¡ incapaz de tomar de

cisiones y lentos. Las mujeres con alto puntaje son afectuo-

sas, sentllnentales y bondadosas, con cierta frustración en sus 

relaciones interpersonales. 

Una puntuación baja indica un sujeto que es sociable, 

bondadoso, amistoso, inteligente y expresivo. Se interesa p:Jr 

el reconocimiento de los demás. Puede tener problenas por no 

poder controlar sus impulsos; inmaduro, relaciones poco since

ras, manipulador; busca situ~ciones competitivas en relación -

con los demás. Tienen gran iniciativa. 
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4 .11. - CONFIABILIDAD DEL ~L'!PI. -

La confiabilidad y validez son de gran importancia pa

ra la comprensión de cualquier de cualquier instrumento psico-

16gico. 

En primer lugar, el coeficiente de confiabilidad varía 

de acuerdo con la muestra que se utilice; por ejemplo, un gru

po con un amplio ntimero de puntajes de las características que 

se miden, rindará una estimaci6n más alta de confiabilidad 

que si se us·a otro grupo con un bajo ntí.mero de pu:"'tuacioncs de 

las características de que se traten. 

Por lo que respecta al M:-1PI, las estimaciones de con-

fiabilidad dependen principalmente de si el grupo está formado 

o integrado por sujetos nonnales o pacientes hospitalizados o

por ar:i.bos. Se supone que las características de sujetos norm~ 

les deben ser oás estables que las de pacientes psiquiátricos. 

El problema se agrava cuando se miden rasgos de personalidad -

que se supone son algo inestables (depresi6n y estado de áni-

rno). 

11 Los datos aportados sobre la confü1bilidad del t·l..,t.PI -

son satisfactorios. Hathaway y McKinley (J.942-1944) utiliza-

ron la fnrma individual con sujetos normales no seleccionados, 

con un intervalo de tiempo de tres dias hasta p:ico ~ss de un -

año entre la aplicaci6n de la primera y la segunda prueba, i~ 

formando los coeficientes de variables clinicas". (45) 

11 Por su parte Cottle (1950), inform6 los coeficientcs

de la primera y segunda prueba utilizando sujetos no sclccciu

nados, que fueron exar.linados con a::il.:i~s formas: la individuul y 
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la de grupo, con diferencia de una semana. Holzberg y Alessi

(L949) en~~ntraron coeficientes de confiabilidad para la prim~ 

ra y segunda prueba con pacientes psiquiátricos no selecciona

dos a quienes se les aplic6 la far.na completa y la breve de la 

forma individual con diferencia de tres díasº. (46) 
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4 .12. - VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. - (~\PI) 

Los estudios que se han realizado sobre la validez -

del MMPI se apoyan en las respuestas dadas por cada sujeto, -

los puntajes que han sido obtenidos son interpretados con un 

amplio grado de confianza aun cuando el protocolo que se oh-

tiene pertenece a sujetos con escasa escolaridad, mentalidad

baja e incapacidad debida a enfermedad psicol6gica. 

Por otro lado, que una puntuación alta en una escala

predice positivamente el diagnóstico final correspondiente, -

estimado en más de un 60~ de los nuevos casos de admisión psi 

qui~trica. 

Además, aun en los casos en que el puntaje alto en 

una escala no coincidió con el diagn6stico clinico, de todas 

maneras se pudo comprobar la presencia anormal del rasgo co-

rrespondiente en la personalidad del sujeto estudiado. 

Otro aspecto que .ha probado validez del :·L'1PI es la i!!, 

terpretaci6n de las interrelaciones entre las escalas que 

arrojan rasgos diferentes pertenecientes a diversos sindromes 

cl1nicos ~ 
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PROCEDIHIENTO DE INVESTIGACION. -

La_investigaci6n se reaiiz6 en la Colonia Penal Islas

Marias bajo las sigllientes circunstancias. 

Reci6n llegado el autor al departamento de psicolog!a

se decidi6 hacer visitas a los diferentes camp~~entos con la -

finalidad de proporcionar 1nfonnaci6n a los habitantes del mi~ 

mo. De la misma manera, detectar sujetos con problemas menta

les graves, de conducta, que requiriera atención. 

Se les dijo que cualquiera podria solicitar orienta- -

ci6n o ayuda tuvieran o no problemas. Se les explic6 que no 

era ningan compromiso y que si alguien en ese momento deseaba

hacer una cita para el dia siguiente o los posteriores, se an~ 

taran en una lista que se había elaborado. 

Los resultados fueron óptimos, decenas de ellos se an~ 

taren pidiendo asistir al d1a siguiente, otros, despu6s. Oc -

los que asistieron al departrunento de psicolog!a, hubo quienes 

s6lo lo hicieron para saber su situaci6n juridica, escolar, 

cambio de campamento. Otros, para consulta. Querian saber la 

causa por la cual a veces se sentían agresivos, deprimidcs o -

maniacos y, si era grave. 

De la gente qut= ;:;_G. iba pre~entando, se elegían para 

formar parte de la muestra de investigación, desde luego si 

cumplían con los criterios de inclusi6n qua se habia dctermin~ 

do con antelaci6n al principio se pens6 estructurar un grupo -

cerrado de manera que no hubiera necesidad de incluir a otras

gentes, sin embargo, se hizo. De los internos que e.i:-an cnvia-
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dos al departamento para que se les realizara el estudio psic2 

16gico obligatorio (internos a quienes se les otorgan benefi-

cios de libertad por parte de su estado de procedencia) se es

cog i6 otra parte de la muestra. 

Bs necesario mencionar que los primeros sujetos que -

llegaron se les pidi6 su colaboraci6n, pero no se les dijo gu8 

e:.ra lo que se investigaba. Se les pidi6 .contcstar;:in algunas -

preguntas de: la ficha de ingreso que se utiliza en el departa

mento y postcriorrr.entc la prueba del ~1:·1PI. 

Las aplicaciones en ocasiones se hicieron colectivas -

(3 6 4 gentes) otr,:is ~veces individuales. 

Los sujetos estuvieron de acue:i:-do en contestar siempre 

y cuan<lc se les pt..'rmitiera comprar un refresco y ftunarse un c..!_ 

garrillo o avi::arle a su compañero que iba a estar en el depa!. 

till!lento de psicología ocupado. 

Una vez que estuvieron listos, se les dieron las in<li

c.1ciones si9uient<!s: es ur.u prucb.J. de 566 frases y cada una de 

ellas ti.ene dos opciones CIEHTO O FALSO. Usted (es) debe (n) -

decidir algunu d0 las dos, dependiendo de su caso. Adcmt.ls hay 

frasos que vienen en tiempo pasado y que deben con tc.starsc 

tier:ipo presente según su situaci.5n. No h<vJa. {n) ninguna marca 

sn (s) respuesta {s) h~<;.J.lo-háganlo complctainente. Scu. (n) lo 

m5s sinci~ro (s) posible nl contcstur-. l'lo deje (n) c..10 cante:;--

tar ::inqun.J. pregunta. Si en e1 :no:;\cn~.o ~ic d~ir un;i rc'spüesta -

tien>: (n) alguna tlud~, pregunten. 



- 150 -

Antes de iniciar ¿tienen alguna duda? lno?, bien, pue

de (n) comenzar. 

Cudndo tenninaron de contestar la prueba, se le (s) -

agradeci6 su colaboraci6n y sugiri6 que si otro dfa deseaban -

ir a platicar {consulta) le nYizuran al jefe del campamento Pe 
ra que informara y de esa manera evitar (les) problemas. 
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4.14.- ESCENARIO DE APLICACION .-

La aplicaci6n del instrumento (:OtMPI) se llev6 a cabo -

en el departamento de psicología de la Colonia Penal de Islas

.Marías que cuenta con las siguientes características: 4 mts. -

de frente por 5 mts. de largo. Doce sillas (pupitres) separa

das del cubículo de cada uno de los psic6logos. 

Este lugar se encuentra bien iluminado tanto externa -

como internamente. 
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ru:SULTADOS 

Se realiz6 un análisis de frecuencias simples para to

das las variables de estudio, encontr~ndose que de la pobla- -

ci6n total: la media de edad fue X= 29.5 que va de los 21 a -

45 y una desviación estandar de D.S.= 5.34. El 48% (24 suje--

tos) estaban cornpurgando condena por delito del fuero coman y-

el 52% (26 sujetos) por delito del fuero federal. (ver gráfi-

ca 1). 

Por otro lado, para saber si había diferencias entre -

los rangos de edad, la ocupación y el estado civil de los suj~ 

tos con delito coman y delito federal, se realizó la prueba -

X2= Chi cuadrada en donde se encontr6 que: la mayor distribu-

ci6n del grupo del fuero federal está en sujetos con edad de -

21-26 y 27-32 años; mientras que en el grupo del fuero comt3.n -

se encuentra en sujetos con edad de 27-32 años. (ver tabla 1) 

En lo que respecta a edo. civil y delito la mayor dis-

tribuci6n de frecuencia se encuentra en sujetos solteros, des-

pu~s casados y finalmente uni6n libre pertenecientes al grupo

del fuero comdn. 

En el grupo del fuero federal la mayor distribución de 

frecuencia está a la inversa, es decir; casado!::i cu l.i:i:L"':lcr lu--

gar; unión libre en segundo lugar y en t3.ltbno 105 solteros. 

(ver tabla 2) 

Finalmente, en ocupaci6n y delito la mayor distribu- -

ción de frecuencia se da en el grupo del fuero co!'1t3.n, en suje-

tos que no cuentan con un oficio calificn<lo. 
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La mayor distri.buci6n de frecuencia en el grupo del 

fuero federal est~ en sujetos que cuentan con una profesión 

t6cnica y quienes no tienen un oficio calificado. (ver tabla -

3) 

Como el nt'.imero de sujetos en la clasif icaci6n de cali-

ficados no era suficiente r.:or tener una frecuencia menor de 5, 

y como se deseaba conocer si había diferencias entre la ocupa

ci6n y tipo de delito; el estado civil y tipo de delito, se -

eliminaron oficio calificado y divorciado-viudo para x
2= Chi -

cuadrada de tal manera que s6lo se evalu6: ténicos y subofi- -

cios por una parte, solteros y casados uni6n libre por otra, -

obteni~ndose los siguientes resultados: Si hay diferencias si~ 

nificativas en cuanto a la ocupaci6n en relación al delito, p~ 

ro no en cuanto a estado civil y delito. (ver tabla 4 y 5) 

Para determinar si hab~a diferencias entre las escalas 

del MMPI y el tipo de delito (que era el objetivo de la inves

tigaci6n propiamente) se" realizó' una prueba 11 T 11 para muestras 

independientes, encontr~ndose que no existen diferencias sig

nificativas entre las escalas del M~lPI del grupo de delito c2 

rnan y delito federal. (ver tabla 6) 

Unicarnente se encontr6 que los del fuero coman tienen

en la escala L que mide el grado de franqueza, la misma tcnde~ 

cia que la media total de la muestr;i que fue Ce X.;;;;: a .26 y una

desviación estandar de o.E. = 3.26 • (ver tabla 7) 
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Porcentajes de la muestra estudiada en Islas 

Marías • 

• (gráfica l) 

Chi cuadrada 

(tabla 1) 

Frecuencias y porcentajes de los delitos en I~M. 

o.e. D.F. 

Edad F F 

21-26 5 21% 11 42% 

27-32 13 54% 11 4 2% . 

33-45 6 25% 4 16% 

X2= 2. 74 N,S,= 254 
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Chi cuadrada 

(tabla 2) 

Frecuencias y porcentajes de los delitos en I.X. 

EDO CIVL F F 

Soltero 12 50% "2 46% 

Cas .u .L. 11 45% 13 50% 

Div.viudo j 5% l 4' 

)(2 = .0868 N.S.= .957 

Chi cuadrada 

(tabla 3) 

Frecuenci.J.s y porcentajes de los 

!?..:S. 
ücupaci6n F F 

r~r.:nicos 2H 13 

Suboficio ~4 59·¿ 10 

Jf. Calif. 5 21 % 

Á2 = 4.64 N.S. 

delitos 

~ 

50% 

39% 

l~~-. 

.097 

en I.~.f. 
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Chi cuadrada 

(Tabla 4) 

Frecµencias y porcentajes de los delitos en I.M. 

Oc u aci6n F 

Técnicos 

Suboficio 14 

x2 = 3.87 

!:!± ~ 

F 

26% 13 57% 

74% 10 4 3% 

s. e: = .04 

Chi cuadrada 

(tabla 5) 

Frecuencias y porcentajes de los delitos en I.M. 

Edo. Civ. F F 

Solteros 12 52% 12 46• 

Cas-U .L. 11 48~ 13 52% 

x2 = .0034 N.S.= .772 
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T. de Student 

(tabla 6) 

Porcentajes alcanzados por ambos grupos (comdn y federal) 

en el penal Islas Marías. 

Escalas 

L a. se 

F 6.66 

K 18 ·ºº 
Hs lS .9S 

D 23.12 

Hi' 22.66 

Dn 26.4S 

MF 2S.29 

Pa 9.83 

Pt 28.S4 

Es 29.87 

Ma 20.2s 

Si 28.00 

N=SO 

~ PRUEBA 

"T" 

7.96 • 67 

6.69 .03 

17.69 .22 

lS.lS • 63 

22.88 .24 

21.19 1.03 

2S .07 l. 23 

24 .4 6 • 74 

9.42 .62 

27 .69 .70 

29.07 .47 

20.00 .19 

27 .07 .se 

Gl=48 ó2, =.OS 

NIVEL DE 

SIGNIFIC 

.S07 

.980 

.823 

.S30 

• 809 

.307 

• 224 

.462 

• S38 

.490 

.638 

.8S4 

• S62 

Tt=2. 000 



Escalas 

L a.se 

F 6 .66 

K 18 ·ºº 
lis 15.95 

D 23.12 

l!i 22.66 

Dp 26 .4 5 

MF 25.19 

Pa 9. 8 3 

Pt 28.54 

Es 29.87 

Ma 20. 25 

Si ?.8.00 
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T de Student 

{tabla 7) 

o s 

3.67 7.96 

3 .4 8 6. 69 

s. 74 17.69 

4. 77 15.15 

3.60 22.88 

5 .19 21.19 

4.01 25.07 

3. 79 24 .46 

2. 3 3 9.42 

4.00 27 .69 

5.81 29.07 

5.07 20.00 

5 '79 27.07 

o s N S 

2.89 • 507 

3 .64 .980 

3 .Bl .823 

4.22 .530 

3. 38 • 809 

4.89 • 30 7 

3.91 • 224 

4 .10 .4 62 

2. 33 • 538 

4.58 • 490 

6. 07 • 638 

4. 72 .854 

5.3~ .562 
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CONCLUsrom;:s y DISCUSION DE RESULTADOS. -

La .... presenfle investigaci6n comprob6 la inexistencia de 

diferencias significativas de rasgos de personalidad entre el 

grupo de delito del fuero comun y el fuero federal de inter-

nos del penal Islas Marías. De esto se concluye que probabl~ 

mente no son los rasgos de personalidad los determinantes de-

la delincuencia, sino las circunstancias o vivencias que haya 

tenido o tenga el individuo. De acuerdo con King, M .• (1964)-

citado anteriormente, sostiene que la delincuencia y su grada, 

varía de acuerdo al status social y econ6mico donde se desa-

rrolle el individuo siendo mayor su incidencia en los estra--

tos bajos donde existen necesidades mayores que cubrir. 

En la muestra que se estudi6, el promedio de estancia 

en el penal es de 3 a 5 años. Estas edades (21-26 y 27-32 -

años) corresponden al momento en que se realizó el estudio. 

Cabe menciOnar que cuando un sujeto de 18 años en ad~ 

lante comete un delito, es cometido a juicio, ~ste dura de 

a 3 años hasta que queda formalmente sentenciado. Es enton--

ces cuando se env1a a la c~rcel de condena o penitenciaria, -

solamente estando en penitenciaría puede ser trasladado a las 

Islas Marías. Los que son enviados a ~ste lugar, por lo me

mos tienen dos años en pr.isi6n. 

Estos sujetos que trdsgreden la ley, de acuerdo a los 

expedientes revisaUos en el departamento de Trabajo Social -

del penal, son individuos provenientes de hogares donde hay -

ausencia del padre, de padres ignorantes y donde hay carencia 

de ingresos econ6micos. 
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Individuos incapaces de buscar por sí mismos un sitio -

en la sociedad, debido probablemente a su sentimiento de infe-

rioridad y a su tendencia a proyectar en ella (sociedad) todos 

sus problemas perEonales, por lo que quiz§ se ven obligados a-

escapar a una subcultura que los alienü pero que les produce -

un sentimiento de pertenencia (identific«ci6n, imitación e ·· -

identidad) y la satisfacción de snr igual que los dem§.s miem--

bros del grupo. Según Erikf:jon (1977) mencionado anteriormente 

y lo que el autor observ6 en el penal se concluye, que la !al-

ta de identificaci6n que tenga el niño con sus padres en las -

primeras etapas de su vida, repercute sobremanera en su desa--

rrollo como individuo y posteriormente con las generaciones 

que viven juntas, (grupos) ya que el grupo de compañeros desc_I.!! 

peña también un importante papel para la consolidaci6n de la -

identidad personal, pues los valores y sentimientos del grupo-

lo mantienen. 

Socialmente hay que incluir la pandilla de amigos. La -

mayor!a de esto~-;6venes pertenecen a grupos qtie desempeñan 
-- o 

una función impOrtante cuando se pasa de la juventud a la mad~ 

rez, y cuyo papel, no puede ser sustituido por ninguna ot~~ --

relación humana individual. 

Por lo que 'Corresponde a los sujPtos dP dP!ito común, -

{27-32 años) de acuerdo a expedientes revizados en el penal, -

se trata de sujetos que a muy temprana edad fueron abandonados, 

de padres separados, de padres alcohólicos, huerfanos y cria--

dos por algún pariente cercano y algunas veces llevados a al--

gún orfanatorio. 
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Estos individuos al carecer de modelos de autoridad, m~ 

delo que les delimitara normas sociales y morales, aunadas a -

ciertas limitaciones psicol6gicas tales como carencia afecti--

va, diGtorsionada formacién en cuestiones de ética y moralidad. 

Individuos inmaduros cmocional1nente, de baja tolerancia a la -

frustración, bajo control de impulsos, ignorantes e inestables, 

que viven en la miseria y subalimentados, son proUablem~nte 

los que más delinquen o violan la ley de una u otra forma. S~ 

gGn Marchiori (1978) y Freud, A. {1976} afirman qu~ los nifios-

que son abandonados y criados en instituciones (orfanutorios) , 

durante su formaci6n generalmente manifiestan dep~iVaciones --

afectivas {amor, afecto) y necesidades externas: vivienda, ve~ 

tido y cuidados. EStos individuos no aceptan fácilmente madc-

los constructivos y esto se manifiesta en sus relaciones inteE 

)~ personales conflictivas, ya que durante su permanencia en el -

orfanatorio se ven obligados por las circunstancias a aprender 

a defenderse y a cuidar lo que le~ pertenece experimentando -

sentimientos de odio, desprecio, rivalidad y agresi6n. Acti--

tud que en esas situaciones es considerada normal pero que - -

cuando salen, estos individuos se convierten en seres antiso--

cialc~ y crimin~lAs. Thompson (1961) concluye que la agresión 

es inherente de todo individuo y que la manifiesta ante situa-

cienes frustrantes. 

Por otro lado, la prevalencia es mityor en ~ujctos (sin 

oficio determitiado) de delito común que no cuentan con una es-

colaridad que les permita buscar o encontrar una mejor fuente-

de trabajo, lo ~ue es muy significativo. 
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Son sujetos con·bajos niveles de escolaridad probable-

mente, desempleados, subempleados y trabajadores eventuales, -

muchos de los cuales pueden ser inmigrantes rurales y que per

tenecen a familias desintegradas, ignorants, donde posiblemen-

te el alcohol predomina. En ellos es posible que graviten co~ 

diciones de hambre, misuria, analfabetismo y las conti~uas 

frustraciones. De acuerdo con Adler (1967} los que delinquen

son perSonas CíUe carecen de una profesión, que fracasan en la 

escuela. Por otro lado, es tan reducido su sentimiento de 

.:unistad que cuando intentan buscar un amigo, lo hac•::in únicamen 

te entre gente de su medio. 

cuando cometen un delito, para ellos significa un triu~ 

fo por que con ello están burlando las leyes y cSo les hace -

sentirse superiores compensando su ccim~lejo de inferioridad. 

Mi~ntras que t:l delito federal prevalece quiz.'.'l en nive

les altos dl~ escolaridad y por ende, en quienes tienún un me-

jor empleo. Esto Ílltimo e:;; probable que les sirva para encu-

bri~ sus verdaderas actividades y muchas veces a lucrar en foE 

roa extra de esa actividad que desarrollan en alguna institu- ·· 

ci6n pGblica o privada. 

De lil misma manera, quienes comcton un delito de esta -

1'nrlole (siembra, coscch.:i. y transporte de droga) son en su may2 

ria gente de campo, es decir, no cualquit:!i:a ::;a!;c ro:-¿ili-zar es--

tas actividades. Ademtis ele la necesiJad ccor.6nica y ambiciún

dc cada sujeto. 

En lo concerniente al estado civil, los sujetos casado~ 
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y los que se encuentran en uni6n libre son los más propensos a 

cometer delitos del fuero federal. Los primeros son los que -

quizá obligados por las circunstancias (falta de trabajo, de -

de vestido, de alimento, de vivienda para toda la familia) de

sesperantes buscan cualquier manera rápida de ganar dinero sin 

importar de lo que se trate. Otras veces, es probable que la

esposa misma los conmine a involucrarse en el delito am~nazán

doles con abandonarlos, engañarlos o quizá hasta prostituirse. 

De los segundos, {uni6n libre) son los que desean tener a al-

guíen pero sin compromiso legal, sin responsabilidad, par.:1 de 

esa manera preservar su libertad. Sin embargo, también se in

volucran en este tipo de delito por la comodidad que les rcpr~ 

senta el tener una mujer que les pueda servir pero no exigir -

nada legalmente. Para estos ·sujetos, el alimento y la ayuda -

econ6mica que la a1nante les proporcione desde fuera significa.

un gran aliciente adcmtis de la visita conyugal la esperanza de 

que a su salida habrá alguién que le esté esperando. 

Por lo gue corresponde a los solteros que incurren en-

delitos del fuero común, bien podria tratarse de sujetos irre~ 

pensables que viven al dia, al d1a y de acuerdo a lo que sus -

conforr:ies, frustrado::;, c~oist.::is y que viven la ntuyor parte de 

su vida en la cá4cel, porque cuando salen de ella, vuelven a -

delinquir. Al parecer estos sujetos no conocen otra forma de

~vivir sino es trJsgrcdicndo la ley. Porque viven en una so-

ciedad que les rechaza sin ofrecerles a cambio oportunidad al

guna de reincorporarse a ella. De acuerdo con King, M. (1964) 
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existe un principio don.de las estructuras sociales ejercen - -

una influencia determinada sobre algunas personas int.egrantes

de la sociedad, de tal manera gue se muestren inconformes y no

conformistas. Por su parte Abraham~¿n, D. (1946) afirma que -

los delincuentes en su mayor1a llevan consigo un odio profundo 

contra la sociedad y la autoridad misma. Y como esas conduc-

tas delictivas son aprobadas por su ego y superego, tienen que 

estar delinquiendo. 

Finalmente, al obtener el grupo de delito común la mis

ma calificación (en la escala "!." que mide el grado de franqu~ 

za) que el total de la poblaci6n objeto de estudio 1 se pueded~ 

ducir que se debe a la disciplina que impera en Islas Marias. 
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LU\ITACIONES Y SUGERENCil\S. -

Al no encontrar diferencias significativas de ragos de 

personalidad entre ambos grupos de sujetos, vale 1a pena cons! 

derar que las posibles variables que influyeron en los resul-

tados fueron: 

1.- Siendo el autor el ~nico psic6logo que les estaba pidien

do contestaran la prueba, pudieron pensar que se estaba h~ 

ciendo una clasificaci6n para cambiarlos de campamento y -

actividad. 

2.- Miedo a que se pensara que estaban locos y se les sometie

ra a tratamiento, <l~ tal forma que se hubieran mostrado -

cautelosos en sus respuestas. 

3.- Que el autor pudiera influir (ayudar) para sus resultados

en el momento en que su estado de origen les otorgara al-

gún beneficio de libertti.d. 

4.- Que lu gente que es enviada a Islas Marias debe tener un -

grado minirno de peligrosidad. 

De tal manera, que para posteriores investigaciones se 

sugiere ampliar el tamaño de la muestra, considerando el nivel 

sociocultural y econ6mico de los sujeto~, el nivel intelectual 

y finalmente, aclararles que la aplicación (de la prllebal en -

nada repcrcutir5 para sus resultados posteriores. Esto con el 

fin de obtener mejores r&sultados. 
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INSTRUCTIVO 

l. Todns las contestaciones tiClll'll qut ser marcadas en ,~:;t:i ho.1;' d1• 
rcs¡m(':>tas. :'\unca es.::1·1ba usted t-11 d folleto. 

2. Los espacios enumerados corresponden ,i las frases en l'l iollcto, 
r.!ecida 1:.;;;tcd como desea contestar las fra;;;c:s, y dL·Spués rnarqiu~ 
el cfrc:t:lo co1-r1;::;pondu~nt(.', 

1.:1t~mpl.1: r·iasc :.:o. l: Me gustan las revtotas de mecAn~ca. 

Ll\..11': t1.~tl•d el t:Ír-.-:c,lo 1~:;ci1~::, do..: la cifra, si !1· gust ... n 
lns revistas dt! meL:á:iic.1 (al 111:.r::cll izquu~rdo de la lí· 
f,!~rt .:oifl'""!Jundi.•r.t•· l'!JC(lntrar:1 !:1 lt~tr-a e"' cierto) 

L:cnc t1steú el cfrculo dclrnJo de la cifra s1 las rc•:istas 
d<· n1ec:inü.:a Jl<l le i;us!an (ai. n;f,n.'.l'ri ;.zqu1c:rdo dt..· la lí
ncn c1)l'rcsp.1ndicnte ;;:nco~1tr;u·.i. l; 11·tnt F.;; falso) 

3. Hay r¡ue usar un lápiz negro y llc:iar complr:tam('ntt.' los d:-culos 
sel eccionudos. 

4. Si las frases no si1;tnifican mu.Ja p3.-a ust•_.d, o ustNI no ve cla1·0 í•l 
i:;1~1üücado, no mari¡üc nada. 

TRATE USTED DE CONTESTAR CADA FRASE 



NO AIJHA ESTI: FO!,LETO Il.ISTA QUE SE LE J)(D!Ql'E 
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INVENTARIO l\!ULTIF:\StCO DE LA 

PEHSONALIDAD Ml\ll'i-bpaiiol 

Dr. 5.1\. HATll..\\\',\\' )' Dr.J. C. ,\!cKli'-'1.J:\' 

Trntluddo ¡1ur .\. llrn1.il, ,\.Coti\n, r.. F,•mándN, A.. ~lrn.:i, A. T0rtrs ~ r:. Torrr" 
l'I J'rrson.:il 1,:cuin1 1!d C,·nho lit• Oricu1.ici1in de la l'ui,cr.ícl.111 de l'uerlu Hilo, 

cun l.i cofohor:1ci,'111 1ld Dr. St.ir~c n. 11.llliaua~· 

Ad~ptacio'1n ¡lu,1 1\mi-ric:i L:uin.1 por d 
Dr. Raf.u:I Nú1lcz, Ml!xicu 

f;St(> hivr1•!."1rio r.:->:-ir.:.1. de or<l.C:'"l:J(·,; ::i µr0¡1rJ~H::or.l'!l 

l';;uu,c1.da!J. Lc:i cada una y d .. •cida si, en eu ci.so, e~! 

ctcrta u fo.l""·· 

Usted ddH· 111.1r,~:ll' Jai; rc'i;HJC!'tas 1•11 la ho 1:a dt• t0·1~ 
tcst::-c.icr.•:s. !"!'¡t'~••-' ,_-r: t"l C'J1.•mpl•l q•H'' 3pJr1.:er. .il l:i· 
do dercd11~. .':::: 1.1 'Jr,ouim '.:':> C;I:;JtT ,\u, 1.i:.~ '1 :1:e•m 
CIJ~fff.\ ·~n ,.·. <:,~,;,,_ r>:Jl1.•11•: ci¡r, !:i¡•::. el 1:in:t:h •.r: r! 
rC'11:::l<'i11 C {C.··: :01. ·:1:.1 d l')':::1pb 1. Si la nr;..._:•in c-
FALSA o, n.:'·:>" /ll':r\)<, ¡:_\!.~.\ e-i su c:a.'>'1 r•·!lv:r d 
cfrr.:ulu r:1 !"l :r;¡¡~i:.:: F(I .:ds•), ·;'.!:l d f.'Jernpl"J 2. ~: t·, 

CT?l 
_r:·¡~~I 

orar:1ún n pr.:i¡v';; .. ::(¡~ :10 s1 '1¡-l!;r:;i a i:~t·:d •) ,-;! 5!· •r."1t.l ~·: .1L1 o r¡; •' ·k_'.l. 
co:1ul;:e, ""' l:.1;.:¡-, 111;1:-ca :11.:1..n.:i. •::·. h h:.i;a de co:i\{.,!.l_¡n;·· · 

Tr;¡t,• de- l-":· ~l:'<C!"J;r) cc·;~~:"o .»JJs:i.11.1 \'«:•l .. ,, :•:':lpl'J <::r.tcr.'1. 

No dcJe de co:-:tcotar nlr.¡;t.Jna prc1~unta al puede C\'i!Orlo. 

Al m1n.:.H ~1.1: t·;,v1L·~:a •."1 :a l•J;« C1! cnr.tl'~I;,,. .. , ..... -. ClflC:;i.jrelJe di! 
que el nú111cro 1!e la urnct6n c:orrca¡ionde eJ r1úmt>ro di! In re::p•:t•!llll "n 
la hoJA 1:e contl:'t'fBclorll..'ll, l!d!Lt!<' ;, .. ~u sus n:.11 :: .. ;. ~' ·L:·,.:, ,·:.n.·11"r 
al¡;una l'"L"!·J•lll·:.i:i, !io1 re pu:- C•H11;,:!'10 10 que quu·r;i ._:;,.,¡1,¡¡¡r. 

flt:cu•::cl,~. lrJ.ll• dL' cb.r a1;.:unn 1·i:~pucJt.1 p:iru ,·:i•L• •1n.1 Ur :.:is'>:,,. 
c:ionr:;, 

fJtüí\A A.l.llL\ su FOLLCTO y E~~Pn:'cr: 

y,;,,u,lt.111\t ... ,.,.J,f,.,!,,,..,_," 
1111Jnlin•1<• ,11 /¡,, J•,,,¡.,,¡ .. ,.",11,•¡,,,._,1 ... n 

o l'J\•J,l 'Jl"'"O:l" , .•• ~. 1 ... 

c1 ... t'""''"'''"q ......... 1. 

All1•¡._f•l•1<"''•·I 
n.R C i·J(,~ rnr 11 q~"''" \¡,..1,,.,,. ~ .~ 

llP 0mJ 
1972 



NO llAG.\ M.\IIC,\ ALGU'.IA EN E.STE FOLLETO 

:J. ~le d1"pi1·rlo •ku·;imat!n ~- frrsco c:1si tod:is las 
m::ui::u1;i;. 

4. Creo que l!IC' i:::mt:trÍ:l el tr.:ih.1jo de liihliotcc;iriu. 

5. El ruhlu me dcspinl.'l íjdlmcnlc. 

G. Me ¡:::ust4 kcr articuln~ sobre crimcnr.s cu los 
periódicos. 

7. Por To ¡:cncrJI mh m:inos y mi1 pirs rsl.ín sufi. 
cicnlt'mcnlc cJlir11tcs. 

S. Mi ,.¡Jn di:iria rst.i l!t-n.l 1lc cns::a l¡Ut' me m;in. 
tienen inlcrcs::uln. 

9. Esto)" l:m c:ip:icit:ulu p:ir;i lr.ib::1jar ahora como 
siempre lo he estado. 

10. C:ni siempre me (lJ.rccc quC' lcngo tm nudo en 
l:a gnr¡;.lnl.;i. 

11. Una persona dcbi~ra tr:il~r 1lc compfcru!cr SU\ 

suri10s, t;ui:l.rsc JI"' dltls o tcncrlus en cuenta 
cl?mo .:nisos. 

12. Me l!USl:i.n los cucolus <lt"lccti\·cscos o 1h· mis
terio, 

13. Tr.:i.b:ijo h:ijo una lrmiii 1 mur grande. 

ll. Trnr,o diarrea uu;i H~Z 111 mn u mj'i frecuente
mente. 

IS. De n·z en eu:1111lo pfrmo en i;:o~as tll"masiado 
malru Jlara h:iLl.1r de rll;-.s, 

10. Estoy 5cguro de r¡uc l::i \·jefa es erud conmi¡;:o. 

17. Mi padre fue un Lucn homhri.>. 

JS. Muy r;ir;u n~ccs sufro Je e\lrriiirni .. nto. 

19. Cun111ln 11i::rpt11 1111 nuc\u <"n1plco me ¡;u5l:i que 
me ir1tJi¡¡11lU a 1¡ui.:u ,¡,.¡,., l1.1i.ii.;.1r. 

20. Mi d<l.l snu.ll es s.iti~Í:lrloria. 

!!!, A \Crn he sc111iJo un inhurn dno•n <le nLan· 
·don:ir mi liogar. 

~O. Cri.>o que C'i n111d10 mdor q11nl.lrnu· l".11!:11lu 
cmuulo csloy ell dilicuhad,·s. 

2.5. Cu.1nd(; nkuirn mo: h;1ct' un 111:11 )il.'nlo qui.' 
1lcbicr:i 11a¡:;.nll.' n111 lu 1111.111.1 """il'd.1. ,; o·s •¡11::
pucdo, como eue\lión tic prifü ipio. 

J2. Encucu!ro dificil c..om1·ntr~rr11<~ t·11 1111 1 l:ire.1 o 
hnh.1jr), 

JJ, lle kniúo C\IH'rfr11ti.11 11111) )H't111i.11n y t'\lrn• 
füu. 

34. 'fcn¡.:-u tus l.1 m.•)or p.irlc dd ti, mpu. 

j7, ?\une a me l1c \ ¡,¡,, • 11 1lifh ul!.nl\•\ .1 c;.w~..1 Je 
micomlul.last•\U:tl. 

:JS. Pur 1111 lkru¡m. ~u;.ucln .-ra 1t1.i• j<J\n1, ¡i.ut.'dri! 
en pcq11ci10~ ,,,!Jo\, 

10. (,-¡ 11,,l)Ví p.ir:c- t!t I lo~u.p" 1"' ÍHilÍ:l ~·¡l1.1r lfo:t• 
rirrlo nuln •¡uC" l1.1~rr n1.1l•p1ier utr.1 v:i•..i. 

.fl. llc lr11i1J11 p1·ri,..ln( 1!« dí,11, Wlll.HI;\\ 11 llH'IM 

1¡uc nn ¡1.,,!i,1 m·o¡iJril\C" de 11 . .111..i 11ur•¡ue no te· 
ni:i n1lu11l;11I p.1ra liacc1l11. 



J::, .\ lni Í:unifb fl{! le gml;, d lrah:ijo 'IUC J,c lºSCO• 

~ido (o d lt;1h.1j11 1¡of' ¡tkum t·~cogcr (1:1?3 el 
n·,\n 1lt' 111i \jd;i), 

U. l.a 111.i~ut ¡1.utf' lid tirm¡111 p.iH·ci: tlakrn1c to•la 
l.1c:ila·1::a. 

4Cl \li !i.1hili<l.i1I p;ira form.ir jukios muica lsabb 
l'~l.i•fo uwj1:r 1¡11c nhora . 

. f;'. \ln:i "CL :i b ~cm;m:i o'n¡h a m<:-m11lo, m<' lit'oln 
H pc11tin:uun1\l" c:ilk11k en loilo el cuerpo, sin 
l:.UJ~;\ t1¡l,Ul'll(l', 

.t5. ('t1.1111\,, nin) (<ll\ gl'¡t!r 11u· 1n11k~t:i el oír CoJ:>s 
11111_>'('\lraii:u. 

n. ~nia 1mjur ,¡ C.lli , .. ,1 .. , b; k~c~ fuctalJ Je,. 
t.1rt.ul;u, 

.';O. \ti :ifm:i :i \(•te> ah:1111l1>11.1 mi t:ucrpo . 

.ll. .\Ir c.1c11r111Lu l.t•I ~;1lwl.1\.k ct.111111 l.1 tl13)0t p::ittc 
1k mis :imi~ni.. 

::;~. l'rdino b.iccr:w: ti ,Jt, .. nlrndid<• <"OH i .. 11i~•lS de 
}.¡ C'>llWl.1, '' •<''I l"'f"1'>.•' l"ll!>tÍd,1~ :1 •(!liCll('S 

1111 lic 1i>f1• ¡, Hf nH,,fi.._ lfrmpo, 11 m¡•11os que 
d!ui ll•I:' h;1hh n ¡ni11u ro. 

5.1. t'11 •. ,~·<·idul<.· !"'"!' ~·irg c:1f••nm·,l.Hlo.>~ rctamlil 
} pu11íc11do 5Ui t:t,HI"' s"h"· l:i <:.,!,c1:1 de ustet\. 

:):;. C;•sÍ uunc:i 11~· H'llli<lu 1!1,lcrcs suhrc el corazón 
o t'n d p\"d1u, 

5G. C.u;utdu murhr.t li11 ( :1 l me u11¡1"n11icrcn 1!.: l;i 
l'Hud.i 1111t1 u 111/11 1 t·u·~ ¡11Jr htiLCr !r.11·c1urns. 

S'i. Tmlo n1:1 {)lUHin1d11 tal (Om" lu> ¡i1oíct:1s •le 
la Hil11i.1 {u j'r<·ilijcrnn, 

.';'.). Con frccucmi.1 loe k11i1lo i¡uc rcd!iir {Írd1•11cf tfo 
:1\;~ufon 'l''c no s;1l,l,1 1 .1uto '"mo }'O. 

(;\), ~o !to tothH lm c1lilorió1ln dd pcri/.,Jicu tli:iria· 
tH~'llh,'. 

Ci'!. Cuu fn•1ut·11ci:1 ,¡,.11lu u«n1< un :1tclttr, p1111t.ttl.u, 
h1111ui-.,:ut·t1 11 ,¡¡J,,rmniinilnt•1 ,·11 ;11~1111.1\ pa1\e1 
Jd n1c1¡m. 

GJ. :-.·o ¡.,. tn1it!o 1lff1n1h.1tl "'' cu111<·111.n o 1ldcncr 
d n~·1u tic 1kfcLadUn. 

Gi •. \l~wt.H lC'Ct'~ pcnhln en 1111.1 cu•.1 h:i~l;i que 
los oho\ ¡1i1:nl..i1 b p:1d1·nd.1 c1111mi~,1. 

lj(j, \'ct1 ('m.n, ;i.ni111.1ki o r;t·ntc .:i mi ahl·1lcdor que 
.ohos no \en. 

{j;, Qui1irra p•11lrr •l·r t:m lcli1 cmnu u1r;1s pcnonllS 

]lJICCl'1\ \crlo. 

G'J. ~le ~¡, . .,1,. f1w1ln11('nlc ah,ii¡t" Jl"r lh'Uort:tS dt' 
mi ¡1n111io H'\O, 

7l. Cf('fl 'fUl' 1111Hli.1 ~..:11!1• 1 \,>''."'" <m 1!,·.clid1.11 
p.n.1 1¡11,· ~e tot.,l•i' l n1 <I<.' d!u, y ki .'l>Ulkn. 

i'.! !'uíro 11.: n1.1kq,irq rn l 1 11.,c:1 ti< 1 ulóm.1)::0 

\,1ti.1~ \ut·~ ,, l.i ... ,,, "' 1" {°'11 ,,,;,~ i1ec11..:nd:t. 

iJ. Sor 1111.1 l"''""'' iwp•HL111ll'. 

7-.1 • .\ 111c11wln !u· J, "· .~<l•i i.cr m•ijc:r. (O si Ud, CI 
11111j~r J ~u11tJ rrw Ji;¡ pc~:nh Hr mujer. 

fil. Cn·n 'l'W l!H.' ,.;mt.1rí.1 tr;o~.rj:ir ¡,!JJll'> ~u;irJa• 
11.J:i¡uc. 

1'\'1E J..\ 1'.\GlNA 



&.1. Cn:ih111it•r ¡11'•~1111;1 c.t¡t;'l•·i\.1•l.1 ~ 1li•p11•»t;1 ,, tu.
b:ij:it !m1k li~uc bUL·11;1s (l•l~il1ilúl.1J~s dt- obt1..•· 
ncr é\ito. 

f;j, En r)ltJJ rli.11llll'11 dificil 1in pcrrkr 1.1 (')~lef;\l\l:l 
de Jlr~:ár a si:r nlr,uku. 

bj, Alp.1111,1\ \l'n'' n1c- ,i1·11t•l l.m .1tr;-.Ídfl p•ir ;1tlic11lin 
¡1cuon:1k~ ilr 01111'-, '-"111•> 1.111.11!01, i:.u.utit'(, ele., 
que 1¡uin" 1 .. 1.u\oi o r,1!,,u[us :iu111¡uc• rw ku:::1. 
uso 1le dio), 

SG. D1:dJi<l;iuw11!c nu k11~0 1;u11fi:111z;1. L'll mí 111ismo. 

69. Se nc,·c~ita J¡~,utir nrndw ¡1J.r.1 c~1\hrn·rr a 1.1 
ma)'Of p.:irll: tlt• Ja ¡;ente de la 'nd;i<l. 

OO. Jk Yf'Z. en cu1111Jo dt•io p:ir.l nrnfi:ina lo qm! de· 
Licra hacer hoy. 

DJ, No me mulc~t:i que se burh:n Je 111í. 

IOJ. Tc-11¡;0 ¡u1c-.1 a tiini:;uua 1lHindl.ul <.:~'" ""'1';1sn1os 
oO co111r.1ccio1wf mmn1!;1na. 

1QS, ,\li.;un.1s 1 c:n·i. cuando 110 1111• }frll(o li¡t·n, csloy 
m.1lltrnm1r;\1lo. 

IOG. ~htd1.1s \c-tC'S mr si1·nto '"!\\º $i liu\lk1.1 l1nluJ 
ol¡;iJ lnJ)o o di.1húlíw. 

tos. l';in'CI' 1111\! mi u1l1<"1:i o ini U;trir ni.in u1n¡;:c1• 
tiun:ul;u l:i ma~or p.ule \!d tíu1,po. 

tO!l, ,\l~on.n pan>11.1~ ~u~1 \;\n 1\.1rni11.i11i.·~ '1'"' ~icnlo 
d dcs.cn de lunr 111 C'OJ1!r . .ni11 .!e lu r¡111: me 
f'Íl.lcn, ;lUHlfJI.' <r{IJ. i¡U\! lkllC'll ¡,\/Ún. 

110. Alguien me ti1·11c m:i.b H•luut.1d. 

l 11. l'\u11c,1 l1c lu~c!ta alr;o ¡irligruir1 1úlu por d bulto 
de h;wcrlo, 

JH!. Con ÍH'tl!l."llli.1 ~i.11tu b n1:l1·1itl.1d 1k lud1:tr 
92. Me ¡;u~hria ser rufcnnr.ro (u cnfnr.H'r.J). por la flUC' n~·o qm: n jmtv. 

9J. Creo fjllC' h nwrod.1 ole !.1 r;i·111c mn1liri.1 v.tr:t U3. Cu·n ljUC b l;:y ·li·l1,• 11.!Cl'f''' tlt•":·!it. 
ir mkb1ll~·. 

91. Jl.1,;u rnucli:i\ t:~)\;1' ,¡,. l.1~ que mt' ;.uqiirnlo 
111:is tm<lc (mr :1rrr¡11.-nln t!i• n1.i; cc1.11 u (..<.i!I 
m.i.s lrccul.'odl 1pu.' ulr.11 pnrn11Js. l. 

!lO. Tcnl!<1 n:.uy ¡mcr1\ tli•gmlus con 111\tmlirm ilc 111í 
hmilb. 

07. A Her:¡ lk11!•1 1m Íllnlc im¡mlw <le !t.:i.ct'r Jlgo 
<l;u'"iino o e~.::1111l;ilo1•>. 

99. ~le h\l\\;i ir " lir<Lu l' '1 nlrn\ rc1111ivru•5 durHI<.! 
l111yJ 11wcha ;il1·~ri.1 y. 111i1lu. 

JOO. lk 1•11,·11111!>\1!11 p1c1\1l•·m.1~ 1:i11 lkt1<1~ 1le ¡msihi!i· -
d;Hl\·S •¡ne me 11.1 \1tlu i111pmíblc lk;:.1r a un;i. 
dcct~¡,¡,,, 

lOJ. Crcu que fa 1n11jrr 1\dil' tl."ncr l;\11\11 líbrrt.itl 
te\u-'l luu\O 1·1 lu1ml1t~'. 

11·1. ,\ llH"riud., ~k11h• cnmo si ltuicr.1 1m.1 li!111tl.1 
:i.¡irr\,Ín1!,,,rwl.ic .• l1<.!t.1. 

llG. J)j,fn.tu 111.11 di.' t<~t;i l'..irrn.1ú1lr 1;r1 jw:~o cu;i.n. 
<lu 111rn~stu. 

117. ta 1t1,1~1>1i.1 11" l.1 :::ni!e e:~ h1Hn;ul.1 ptiati¡1,1I· 
merite por h·mcr ri \et 1h·1c11!1it-1t.1. 

115. 1:11 l.1 l'lfti('L~ !!\\• \!~'""'" ""~'° d Jitl'.,_lnf al¡;u. 
u.u \l'\' ~ Jl"f ¡,,,¡ 'r !~,11 e,111 .1•,, 

119. ~li 1\1 .. nn.1 ,¡,. ),,,!il.ir C\ 0:-•1•1111 !..1 •itlu )h'1•1¡1rC'(11i 
m.h ll!!tru 11i 111.i\ •"''/1·16•1, :Ji l1.1ll1H11l·n11•; ni 
tunea). 

1~0. '.\H~ 11\111\.1\n l'JI i.l ¡,1n,\ IM '"11 \,111 tflrr<dr.: '°I\ 

c.•U:'l ('(Jl!l•I (\\.>lll!•) ;,1li.:•1" <Ollll!C ::ifun:i r:n 

co1t1p;ifü.l 1!c 1>ln•~. 

l22. ~k )HUít' •¡ue \fll 1.111 c;ip.n·it,11!<1 e i11trli~l'l\lr 
corno l.1 fll"~l'T ¡u1h" 1k lu1 q1u.: me 1111k.m, 



111. f.a 11111~11r p:uk tic b g111k sr n1lc úc mcclfor' 
ul~o inju~frrs 11.1r.'I oblc1wr h~'11cfkio1 u ~·rnli:ij;n 

anlc' que pu1lt:ilos. 

l!i. Su(ro omclw· 1lc ln\\lorous r•tmn:italcs. 

!:!:. Yo si- 1111i.:11 n d rC'sp(m<ahlc 1fc l::r. m:iroria <le 
111¡~ problema'-

JZ'>. El H'r s:m~rc na mi: :uml;\ ni me c11fcrnH1. 

l~'.l. ,\ "'n111tlo 11" \'"l'do 1;1111>1'tr·11<kr p<Jr qu~ 11c 
1•i1:u!o C:w irril:•hlc y rn.1!ht111\flrJc1o. 

13!. \k ~ml.1 n•ru:~l·r íforc< 11 t ulti1 ar p\.1n\11s dc1.:o
r.1thas. 

l3J. :'\1r:1t.1 nir lw 1·111rr;.:.1<h :.i (•1.'i~tíc:i1 ''''"ªlrj 
f11na de lo común. 

111. '• •t'll"~ ius rttl•:t111iu1!••~ p;1~.,n p'H ltlÍ mcnlc 
l"n H1;1~"r r;1pi<\c1. 1¡11c lo •¡ne puulo l"\prcs:ir· 
I·~: 1·11 ¡i:iblira\. 

{'!~ .. q ¡u11lil'1.'.I 1·11lr:1r ;i. 1111 tim· ·i11 p.1i.:ar y nlmirrn 
•t'¡.'.llrn d1· no •cr •ÍSl'l, prnh.•hk1>1«111<.." lo hari;i. 

1:w. G111rr;1\incnlc pkri\t1 1pn~ ~c~11111b. inh:rtdim 
• ¡•11~da kucr t.>11;) ¡u:nr.11;1 cu.rndr, me h:ice un 

fa~t.>r. 

1'.17. CrcrJ que mi \ ilb tic lm:,:.1r t·\ l.m n~r;i1l;ihlc 

L·u11111 l.\ tic la ru.1}'Vr p:11h: tic l;i ¡::c11lc 1pic 

1.11), \l:.!uh:i.\ \ ··r~ \ ,¡,·ut:J d imp11hu de herirme n 
tlL• h1:rit :. hlro~. 

111. \Ji l'll'•~Ull.1 l ,.(.Í cm1Pwb1l,1 rll!!)Onll("l\fC ror 

L" cn~lumhrc,~ 11c 111~ 4J1'<" m<- wdc.-:.n. 

H! .. 1>1·1 i1!i1bm¡·111c .1 \CH' ikn\tJ 11uc no tipo p:.im 
n:11.fo. 

143. Cu:uuln 11ii1~ prrkMtit'I :e Utt r.r11¡111 o IJ.l1t11i1111 
t¡uc h:il11l:i.i. th: m;u,lcm·ru: 1mi1lu n. \111!.1 ¡1rnd1a. 

U5 . .\ tccc' .cfrnlri d ,li·\tu <le <·mpczar 1111a pdca 
11 ¡iui1clarn' cun :ilGt1Ít-n. 

HG. Me siento im¡mh:i•lo lmd.1 b ,·hl11 rrr:1111c y 
nunca •nt' sinr!u frli.: :1 111r11us 1¡11c l'>lé \'lo.· 
j:imln il~· \111 l;n!o .i. otro. 

Hi. !i.luch:i.i 't'CO J¡(' }H"r1!i1ln 1111.1 oporlunhl:nl par• 
1¡111: 11u he ¡1od/,!e1 1IN:i1liu1w ro 1i1,:mpo. 

145. ''" irnp:itin1la 1¡11r fllt' ¡1i1l,in C'"ll\1j<l n r¡ue me 
i111t·rrwr•p:111 cu:uuh1 l\hlJ 1i.1!1;ijm1•!0 en :ilgo 
impt11l:inlc. 

lSI. ,\!i;.uicn li:1 t:H.11!0 lral:imlo tic 1·11Hn<'n<tr111e. 

13~. C.ui loct~\ la\ nnc:h<"í pur•ln 11Nniínw: •i11 kncr 
¡1r11•.1mi•'Ul<i1 o i<k:t~ 1¡ur nu• rrr<1cup\11. 

J~J. lJ•1r:i11!<;' lnl 1thimn\ ;1iu•1 hr ~•11:Hl<l 1lc s.1li11\ 
b m:ii or ¡i.ir\1· 11• I ti1•mpo. 

l.íf.. lle k11í1!n ,:pnt:;H <lm,m!•• l.1\ tu:ik~ f1~ !1edm 
t:o\;1~ 1¡11c lm·~1.1 110 111! 1ccoul.11lo halirr licd10. 

1:;;, Ct•'l r¡w: Ín•c1w11tc111<•11\c 11{' •i<fo ~·:1~1i,;::itlo si11 
llUJJi\O, 

l.i~. :i.;., puc1J,, rnh·1nkr 1~1 1¡Hc lrn l,111 liku ronm fo 
J,:'l('í.i.:inln, 

lGI. A •Ccrs \i\·ulu ;u!u!11ri1l.1 Ja p;.1\c rnpniur 1lc la 
t;il11•1;i. • 

]f.~. ~\,• 1•1ndill<":t l(llC' 1111:1 p1·nn111 11>• 11.:t;r ,.) prln 
l.m l1.1bi!mt·11k •Jtl'-' hn;.:;i 1¡u.- ;¡1\111ítir t¡uc tno 
c11:;.1í1:uon. 

Hi1, :'\o me camr~ cm1 bdliil:Hl. 

r.v•c L.\ r.\GfNA 



JDI. Me s:,11\la lc'rr y C'~tudi:ir ocercil tic fos cos:is en 
que e~lu)' lr.1li.1jandu. 

JW. ~k J:,U\l.1 touucrr 1:•·111!! 111• iruporl;tnria porque 
ClO me: l1Jcc tt•nlir im¡1oul;mlt·. 

JIJG. Sk•ulu 111it·1lo cumJo 111iro l1:ida a.La.jo tlc~dc: w1 
l11J:,.1ralto. 

1G7. Xo me u·uliri.1 nenio~rl ~¡ oh:tirl familiar miu 
lu\icr;I dilicull,uln t'uil l.1 jillilicia. 

JGS. ~li 1nrnlc no eJl.l 11111)' bfrn. 

170. Nu me prroc11¡1.1 lu 1¡11c oltnS pic:UJen de mí. 

171. Me Jit·1110 inuimoclo cn.1111!0 lcn-:?,o que l1:it·C'r 
una 11.1~:is:1J.1 (•11 1111a n·1111ioi11 :iuu cuando otros 
cst~n l1acicndo lo miuuu. 

172. Freem'nh'111t•11le f<·n~u que e\fot1am1e par:i no 
drmuslrar 1¡uc soy 1i111ic..lu. 

17J. :Ofc ¡;ust.11.1.1 l.1 1·5c11ela. 

17 t. .\"unt·;i mt! he tleunap•ln . 

• 17.'i. ~l:ira \·er. o mmc,1 he lt·niJo 111.1H·1is. 

J;r.. ~u fo kn!:O mudin mirdn a /as serpientes. 

li7. Mi 111:11lrc fut• uria h111·11.1 ruujcr. 

175. Mi n1nnoria ¡1,irrcr u·r l111c11:1, 

170. ~le ¡nC'ocu¡ian 1.u l'UC\lirmn H'\UalcL 

ISO. Eucm·nlrn 1Jifidl 1·11t.1hl.1r u11nl·n:ic-i1111 con ;iJ. 
gukn ~u(' co1m1co por prunrr.1 n·1. 

JSJ. Cuando me sil'l1to al111rriclu IUl' ~usl.1 prcnot·3r 
algo cmodo11:u1le. 

1 'i..?. Tl'11~0 mktlo ill• ¡irrJrr el j11icin, 

l'iJ. Esto)' en conlrJ de 11.ir 11iuero a los mc11Ji¡;o1. 

llil. l'recUC'lllN111'11lc oi~o \occs sin ulit·r Je durulc 
\<k11c11. 

l'i:i.- Á¡>.lH·11tr111.-11lc oif!o lan hicu como IJ M\./\orÍ,1 
dt• l:a p<:nun.•s. · 

ISO. C:on f1t"euc11cia nulo r¡uc mis m:u101 tk111Llan 
cuaudo lralo de J.:1Cl'' ¡tl¡;o. 

157, Ntuica se me 11:111 1111csto l.u 111;11101 torpei o 
puco Jiábiks. 

ISS. Purdo lcrr 1mr 011 l:1t1:;0 r~lu siu r¡uc se me 
ca1uc11 los ojos. 

IS!J. Sieuro dcbi1iJ.1ll J;l'Ut•ral l.i ma!or p;ule 11cl 
licm¡io. 

190. ~fu)' pora1 u•cc1 llll' ducle la l'al1l'1.1. 

l!)J. Alguna\ \Cce~. c.11•ml•J e\lny ,l\l'!l.!"111'.!llo, cm· 
jliC'zO a sud.ir, lo r¡trl' Ull' 1111>/nl.1 uu11!1i•i11111. 

IU2. ~·o /ll' lc11id111lificul!n1J cu 111.1ull'llrr d t'•¡ui/ibrio 
c11¡uulu car11i110. 

193. No rnc il.111 al:iqm•s 1IC' alrr;!í.1 o :ism.1. 

l!l (, lle lc11i1lo :il.u111t'\ 1l11r,111lc l1•\ cu.•lt ~ 1111 pn1lfa 
cu11frol.1r mh 1111n i111k11!11~ " l'I lul11.1 pl'r•> me 
d:tha cucnl.1 tk• lo •111r ucturi.1 a mi :ilrcdcJur. 

J!)j, Alguien 11.1 e~t.ul<1 lr;1l.11Ld•1 di· r1•l1,1mu'. 

HIS. Mu~· ¡ioc.1~ \cU's Jucfi,1 ck.pinlo. 

HJ~. Se clcliL' l'll\l'!i;1r a ! .. 1 11ii11" J.1 i11Í•1ri11.1rif1rt fi;i. 
sicu snbtl' l:i 1idJ St'\IJ,,I. 

200, llar P<'1~ona~ 1¡11L' •¡!ikn·n :iporlrr;1ru• de r11is 
pcnsa111ic11lu~ u itlt'.I\, 

201. lku·ariJ 11'1 H·r t.1n timitln. 

20!. C:h·11 1pu~ l'~!o~ c;:ondc11:i1lo n r¡uc no lcn¡;o ul
v.1ció11. 

203. Si )O forra pcri,.dht.1 UH' ...:ml;1ri;t nH1cl10 cscri• 
hit oulid:i1 <le k,1tru. 

!?Oj, .\ \l'rt·~ mi• rp •fd,1 b,¡;,.,;¡,¡,. t·•il:ir el toh::ir o 
llc1.u111e :il~" rl•· uua tit111! 1. 

!?OG. Su~· 111uy rdi~io1u (m:\i r¡uc la m;l}ori.1 ele !:a 
gcnlc). 
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!:07. ~fo 1:usl:m dhlin1:1s cl.:ucs de juegos y divcnio· 

.ros. Me guda cor¡uctcar. 

!!:C!J. Creo r¡uc mis ¡icc.!do1 son impcrdon:tblt's. 

~11. l'ucJn Jomiir dt' Jia pero no Je noche. 

!:12. ~fi fami/i:i me lr.!111 1mh c.11no niiio 1¡oc como 
adulto. 

.:?H. '.\"uuc.1 lw !L'11ido cn1pL·ione1 en l.l piel i¡uc me 
h..1~:111 ¡Hcocup.11.fo. 

!!!:;. !fo lidiido :ilcoliol COll C\CC~O. 

;:!Jlj. lb~· muy puc" <·ornp:irit•rirn10 r c:iriiio en mi 
f.1111ilb t•11 ('"1T'~í1-ll.1Li.;u LC;ll otrm lwi;:in·s. 

':.J';, ri.·• ll':'nlCll"Cn!c lllt' l'llCllCl~trn j!fl'r>CUj1.1do por 
nis•). 

2l!J. Cn·., 1¡11c llll' :;u~t:iril d tr:ili:ijo de cnnlr:ilisll 
dt• ohrr.~. 

::?;:!O. \'o 1¡uhc :i mi ;11.:ulrc. 

--· :-..,·n t'Ucurn\roi 1lifi<·1I <I ¡it·clir a111tl.1 o mis :imigos 
.Hlll cu.111dr1 110 pw:da d<'\ohcrlcs d ía1or. 

::?~:. Con fr1-rm·11ci.1 mh p:11frn 1c h;in OJHll'Slo a la 
dJ~c 1/c ,r:rnlt' n111 1¡uirr1 ;;uHt111nhr:1li.i s:illr. 

!!~J .. \ 11 ccs munrwru o d:i1111t·n un [l!Jco Je b ¡:;cnlc. 

::?~fi •. \l•..:11rm~ Je 111i~ f.11ni!i.1a·~ tk11cn háhilos fjUC me 
uiok'>lau y pnlurh:in mudm. 

':!!'i'. ~le li.m dicho 1¡uc caminn 1/ormido. 

~S: . . \ \t'f't:'~ rn•o r1111~ pucJo lom;ir d('chiunet con 
r\lr.1ordi11:11i1 f.1ciliJ:1d. 

!?29. Me ~usl.lJÍ.1 pertenecer ti \.:1rios clul.ict o :nocla.· 
dones, 

!!.10. n:1tas \'C'Cl'S noto fos foli1l<H ele r.ij ('Or.u6n, f 
muy pocit u:ccs me 1icnto corto e.le rc1piraci6n. 

Zll. ~fe puta h.:ihbr sohrc lemu scJ.11ale1. 

~1~. Ilc sido <"dUc3do en un mod<1 de \"Í!!.1 !1~u1!0 en 
el ddil'r, 1•1 cual hr H';,'Ui1!u denle cnfll/\C'CS c-on 
sumo cui,.fado, 

'l.13. Ah:un:u H'cc1 J1r si1!o un oli•l:kulo tt pcrsunns 
1¡ut• qucri.m 11.it·cr :1/i:n. rlo porr111e cm íuer.1 tfo 
11111ch.1 imr:urt:mciJ, sino pur c11c~lif.r1 Je prin· 
cipio. 

·231. ~fe 1nok1to con f.1c1!itbtl, pero se me p.:ua 
p!OOlo, 

:"!J:;. He ii1lo h~1trn!c inclcpc11.1icnlc )' libre de l.i 
Ji1t·ip/inJ famili.u. 

~3G. !!.fe prcocu¡m mucho. 

!!37. C:1si todos mis p.1rit'11!r'I" coni:•.•ui:in C!)nmi~n. 

!!~í T!'w"• Jl•·~i,>i!u, ,!,. !.~rit;i intr.111r¡11ili1l.11! t¡uc 110 
p11•·.lu pl"nu;1111•co H"nt;idu ('ll 11n:i 11!1.1 por mu. 
cho lil•ni¡io. 

:!J'.1. lfl' rnfrido un <ll·H·n¡;Jtio nmunuo. 

!!IO. :'\unc:i 111~· pr1·olupo por mi J~pcclo. 

!!11. Suriio í1cri1i:-111,·rru·n1e ;icrrc.1 do:: ccu;u r¡uc CJ 

111t'jt1r 111.1111,·nt' !.1~ en n·crrlo. 

21:!. Crrn i¡11e 1111 sn~· in.1~ ncn·ioso que l.1 mayoríll 
ú~· 1 •• s pn11111J,, 

ZiJ. S11f1u úe pnco\ n nin¡..;1111.1 c/;uc tic Julor. 

!!11. ~li 111<1d'l de 11.Ht·r l:u ro1.is lir111!0:: ll ser m11/ 
iukrp1d:11ln por ulrot. 

Z l:i. 'lh p.1ilrrs }' Í.1111i!i.crr.\ flll' t·ncut•ntrJll mf...s Je. 
frcl!)S de lus r¡uc 1ld1il·r:in. 

Z IG. C<1r1 ftccurnri.i me salc11 m,111d1:a 1oj:i1 rn o:l 
r"db .. 

ZJ7. Tcn·..:o nmlÍHn ¡ur~ 1rntir.:1e ¡du"> ti!! uno o 
mj~ mil·111l1ros 1lc mi f,101ili:1. 
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24S. Alpin;iJ \ i:ccs lin u:rún ah:ull:l o nun cu:Jnt!o 
fos CO\.\:i w; rur L'll~n ~;ilirmlo bi('n me siento 
muy :ilc¡:;w, .. couu, si \ iviera en bs 1rnbr~~. 

2.-l!J. Creo 1¡uc C\ÍS!c d cli.ib(o y d infirmo. 

250. No ('ulpo n n:iili.- por tral.1r lli: ól~dcrauc de 
lodo Ju r¡uc pucrb en cite 1n1111tlo. 

251. lle lcuiilo trnncrs en lo~ cuales mh ólclhitl:nlcs 
r¡uctl:Hon inlnmrnpiibs y uo 111c dah:i cucuf:i 
de lo que ucurri:l ;:a mi aln·1lr1lur. 

252. A 11a1lie 11• i111¡rnrta u111clm lo r¡11e le sucetla a 
usted. 

253. P11ctl.1 u·r :imhto~n cnn pcr'!mat qul' hact·n cosas 
que co11.iidero iucotrc{"las. 

251. Me ¡:mlil c~t.1r en un ~r11po cn el que se den 
bromas los u.nos n lm otun. 

255. En la~ ckcciom·s nl1:1111a\ \Ccr~ \Oto tJor c:1m!i
d<'tos nccrca de 1¡uk11cs cuuo•co muy poco. 

250. L;i 1ínica pJrlr ialcrrs:mte ild ¡11•riúdict'J es la 
11;i¡;i1uc1i111ic.;i. 

Z:íi. I'or Jr¡ gcm.•1,11 c~ptro tn1cr l·\if•J rn l:n COi;\S 
.que ha¡;o. 

~s. Crro IJUC h:iy \111 nio\. 

2GO. En b esc:url.i lui lento l"ll u¡in·mkr. 

2GI. Si forra :nlhta 11\t' :;o~l.1tí:i píul:ir f!orn. 

21'.J..t. Te11¡:;0 c:nlt"rn coníi.1111.1 en mí mismo. 

2G5, l:t 111.h sca;uro no coníi.1r en n:1tlie. 

~G5. Cu:intlo me sirnlo nlm1i1lo, 11!¡::0 emncion;111tc mo 
"tea ensi sirmprc Jl· cu! t'llallo. 

269. Con facilid111I JH11•1\n inít.n•1:rlc miedo a olrot y 
a veces lo hat;o pur din·rsiUu. 

2i"O, Cunmlo !:ilko de (':i•.1 no n1c p1rocupo de si lou 
plÍ~rt:u y ,.~nt.:rn.u cst.ln Lirn cerr.nl;os. 

271. No cul¡10 a la prrrnu;¡ rp1r se 11pron·d1r 1lc ni· 
piien r¡uc se c.\ptJnc 11 1¡uc ll· ociur:i tal co\a. 

2i2. A \"cccs c~loy lleno 1lc 1•11ci;:i:i. 

273. Tenso 11domwcid:n un.1 n \,iri;u pa1h.'\ dl• l:i pid. 

2i·t ~H \·i1l:i c1t!t lan lnu:na nhor.l como lo h.i c1l:ido 
por :ilio~. 

2i5. :\li;uicn contrul.1 mi menlr. 

2i"G. Me gmt.1n los ni1i<1i. 

2i7 .. \ Htcs rnc ha 1liHtli•.1•1 t.rnto b ;"t~td.1 de un 
p1carn, que l1c clru•.:ido 1¡11c se s.:1l;a l"OH l.i 1uy11. 

2i8. Cou f¡c,·11l·11ti.1 uu· /1.1 ¡1.irn·it!o <[ltr t:i:nlc c.,. 
trniia uu· c~l~b:i wir.,11do u•n <oi1n nit1c,,.. 

279. Todo\ los <li.1~ lun10 m1:i r.1 .. IÍ!l.ul nlr:ionlin.:i.ria 
1le 11t;<1.t. 

~/,íJ. !.a m:1}t11i.i ¡Jr l 1 i::1:n!c \l' h.H"c do:- :imi;;0s por 
cu11\cf!Írnda 11ropi.1. 

2.q¡, Í:;Hi nll/H'::I 11nlu r¡uc l!lt' 1u111b.m o chillan los 
oídos. 

Z.'12. tl.~ \C! l"ll 111'1111!•1 \i<·11t'1 ,.,1¡,., k1d1 111kmbrr,, 
de 111i l:undi.1 a !111 •¡uc u'u.1h11711•c •¡11i1:ro. 

2'iJ. Si fun.1 u-rP•lt'10 uu• 1:115t.1ri;\ mucho c~criLir 
n<Jlid;is <lq1•i11h.1,, 

281. J·:;toy ~n;nni <le 1¡uc b ¡;ente hahb 1lc mí. 

:!!iG. :-;unca ··~tuy tan ro11trulu curnu CU~/ilJr:J estoy 
2GO. Una \el o la sr1n.111:i o lll¿u frn:lll'nlrrnrnle nic solQ. 

¡1011¡;0 mu~ l'\lil.ulo. 
:s;. ""!'111¡.:o P"ll•~ lt murc1 rn u1111p.1r:ic1611 con mh 

!!.G7. C,11.1111!0 C''C•i~· rn 011 1:nrpri ,¡,~ r.rrik kn>;'l 1Jif.. :.111i;;t.1~. 
cult;uJ ¡1c-n,.11u\o l.u t:U\,u :ipropi~.l.1\ ele •r11eo 
l1.1!1IJ1. :!S'i. Sufr•I t!eo ,1).1(¡1tl'J de ll~llH'll r "\Óinitrn. 
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:'i9. !iicmprc me di\i.;•ulo con b. ley cu:indo se pone 
ru lihc1t.ld ::i un criiniual tlrbillc. ll lus .:ug11111cnlo1 
de un ~bos:idu nstulo. 

290. Tr;ih:ijo bajo un;i lcmi1>11 muy ¡.;rnnde. 

Z91. Cn.1 o m~r n'Cl'f en mi ,.¡,b he srnlitlo r¡ue 
:ili;uicn me h:icb h:iccr cous hi¡motiz;\mlomc. 

Z'l.:!. ror lo ¡;c11cr.1I 110 le hahln a 13 ¡;ente li:uta r¡uc 
cllot no nu.• h.1h!an A mí. 

2:J1. ,\k,uirn 11.l lraL1do de influir en mi mcnlt. 

21) l. :-..·u1:c:i he kuiclo tropit"lOS con 1:1 le)'. 

~'.Hl. Te11¡::.1 lpoc.n 01 l:-.1 •ptc 1~H· 'icnlo muy ak~t 
.i11 r¡uc ni1t.1 u111 r.1:i1n cs¡icci:il. 

!!'J;, (,l.,i-kra no ~cr pcr\urb:ido por pcn1amirnloi 
•l').U.1!es, 

!!'J! • .;¡ 1,11i.1s ¡1cn<•n.1'i ~r !1.111.m l'rl a¡i11ro1, lo mejor 
'l"l' p11.-dL·n l1.1ln n Jl•ll!tr•<' 1lr ;iencnln sohre 
lo c¡iw 1·;111 .l drcir ~ m.111tl ncr•c firmrs rn <'ilo. 

:·n. ('" .. 'I'·~ ,;,1.1 .. u .. ;. i1d• 1i..•111u1ll: 1¡111.! l.1 111.1· 
~ O/ i.t t 11· \.1 s Jll'r' .• )11.1 s. 

1U!l. :-.'11nr:1 en mi ,¡cl;i 1r1• ha ~·at;11lu jui;¡¡r con 
11111tiC'l';'U. 

:101. \'h11 l.1 d1Li 1:11 lcn\i<•1t l.1 m:i}llr ¡i:irlc del 
tiClll(lll. 

30.:!. :\unc.1 111~ he \j~t,1 u1 tlilicul!.uJrs :1 c.nn.l tlr mi 
tu111l11cl.1 ~~·111.LI. 

:Jin. So~· 1:111 ~cmi!.k al·t•rr.1 1!l" :ik1111os :11uutos r¡ue 
11i ~rr¡•1wr,1 put·•la luUl.1r 111· l'llos, 

:Jol. l'.n b 1•,u1d.1 111.: ct.1 11111}' difídl 11:1\ibr frente 
a la d.nc. 

:\Uj, \1111 t 11aml11 t <lt~ .1Lrn11p;1i1.ulo me liento tolo 
1.1 lll.l)OT p.111<' 11cl li\'illjl•l, 

31\ü. lh-ciho to1\.i b ii111p.1tí.1 r¡11c tkhu recibir. 

:Jo;. :'\o 1111tici¡w cu :ik11u.1~ juc~u\ p•uq11c no l11s 
)t.:J11;;1rl11c11. 

111;;. \ H'1'n !•(' ~•-1?!i1ln 1111 i1~!1111•1 1!r1ra 1!,• ;i11.1n\fo-
11.1r 111i l11>~ar. 

:iro. Creo r¡uc h.J¡;o nmht:ulu l.111 I :1cilmrnle C'11mo 
lo11lcnuh. . 

\ 310. MI \ÍJ:i se1u;1l es ulhí.:1clorb. 

311. ror 1111 IÍ1'1t1pu, ('11;\!ll!O C'r:I 111;i1 j<IH'/1, \1.1tlidpá 
en ¡ic1¡uci1os robos. 

· ~313. El lmmlir<' r¡uc 1no•oc.1 l.1 h'11l.1<·i,;•1 1lrj.u111u 
JIH•pi1•1l.ul de 1·:1!11r tiu pwhcci1'111, t"S t.111 <'11l¡la• 
ble dd robo t·omo d l.11ltú11 111hmo, 

3(-1. De \Cl en n1:mcln pi<'n•u en cn1.:l~ d1·m.1\i.141o 
nu/;a ¡1:11a h:ilil.1r 1ll· l'lbs ... 

316. Cr<'o que t.1<i t111lo d 11111:11\,, 11w11tiri.1 p.u.1 c:\·j. 
l.u\c ¡irolikmas. 

:l!'i. \li \itl.i ~li.ui.1 c,\:i lln1.1 lle lf>'..11 que m(' 111.111· 
tknt·n lnterC'1:1tlu. 

.1tn .. \ J.1 m~1nr p.1r!<' ,1,. h t:l'11k [,. 1li,.:11,11 .1~111l.1t 

;1 ln1 11,•m.\~. :11w•¡u1• no lo 11i.;.1. 

:J:?O. \lud101 lle mi\ ll!l'1io1 '011 .1c1·1e:i <le ;1111nlo1 
sc,u.1les. 

J:'.!I. \fe mhorizo f;iciltucnlc. 

3:'.!J. lle lnticln c•pcri.-ut:iJS mu~ ¡icc11li:1rd )' ntr.:iñ.:11. 

J.! l. ;\'1111c.1 h~ <•,1.11!0 l't1.u11or;11lo lle 11:11lic. 

J:!:i. Ck1L11 (fn:u •¡uc 11.m 1111 lm ,1l¡;1111<n 1le 111i1 
bmdi.1rn 11\l' km ;11t11l.1Ji.1. 

J~O. ,\HU'\ n>(' 1!,111 .1tn.,11\ 1l1· ri~.1 o d,• l1.1ntn •pie 
no \Hll'<l11 niutrol;u. 

3:?•. \li 111.1,la· u 111i p.u!11• fn·t•i.·11\1·1111·u!c 11..- luci.111 
uh1·11t1r1, :11111 t11.111tlo }º 1r1i.1 1¡•iC nu lc11i11u 
r:11on. 

.¡.:.'l. l,taunitru .l1t111i cun1·111tr.urn•· 1·11 1111.1 l.u.-n !J 

h.1!1.1jo. 
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330. ~unc:t he e~l:ulo p:1ralír~11lo o tic h.·11h10 unJ rar.:i 
cltbifidiul Ch al¡:;cmo de mh rnii~tulus. 

• 331. SI l:t ¡;cnf(' na l.1 1111\Ji•~r:t tn~ido <..anmi¡;o yo 
JmLicta ll"nído rn11d1<.1 m.il i•\i\o, 

332. Al¡!11t1:1\ \'r_fr\ pierdo o tnt c;1nthía l.1 ,·111, aun· 
qm• lW C'SI~ lt\lrfotln. 

333. ~:rUic p;Hcc:c compttndcnnc. 

33~. A \'<'CT.S pcrcihu olnrcs fMCH. 

33G. l'iculo f;'1ril111<'nlc la l':ickoci.1 t'm1 In ~ente. 

337. Sknlo :mJinbd por algo a ¡i1Jt :il¡;uicn c.a~i llJdo 
et ti~mpo. 

335. Sin tlml.1 lic kni1\o rn.h c•>1:'l'I" ,JC' f!llC prt'f•c:u· 
11:ir111c lle bs i111c rn<.' corrt\¡mmkn. 

339. l.n 111:i~or [1.U!c 1ld ticm¡m dl'H'MÍ.1 nlar 
mucrlo. 

3.ra .• ..\li::11n:is \"t(l'S lllt' ~ir11lo IMI C'\d\;i1\o !)l\C l\U 

puedo (!ormirmt' f:1l·iluw11\t·. 

311. A 1·ctcs oi;:r.i l.'111 hicn <JU•' 1•1l' 1110!.·11.1. 

!H:J. Gcnn.1lmcnlt.• h'n'..;•I 1¡11~· 1k!l·urr1tu.• a p1·n~:ir 
anll'S lk h:itn nl)!u, ,111111¡uc H-.1 un a~unto ~in 
im¡torl.-md;,, 

:te l. r.m1 írrc11c:1ci.1 nu10 b C'.11!{' r.ita ·~~ ll.ir l'll• 
t'Ol\{t,ltlllC t·on 11)¡.:11it:1\ 1¡111· \lO \t't•it. 

:115, ~(11d1;u \('ces ,;n11t1 n•inh \i l:i1 c<nnf nn fucr~n 
rc;i.lcs. 

:11G. Tt'n~n l.1 ('O\h1mlm• 1lr t'rll'\:u «1s:i~ s-in impQr· 
ta11d.1 como lwm!i\11,1\ dl;t.lri<·.'ls l'n am.ndos 
lu111i11o'ú~, l'll·. 

3 .. 1. ~" tn1cu crwmi~os 1¡•1c n•nlnwnlc r¡uirr:m ha
cl'nnc 1l,1iio. 

J1S. Gr1n•r,1lm\·"i" on mr fin ,1;- 1.1\ 11l•n1Ht.1S t¡uC' ·'"n 
Ull 11"f'U m;Í\ ULllÍ\l"'·IS <le b lj\IC 'o l'\{11 t,1ha. 

35l. Plfe ¡mn~o omíuso y turb;tdu cu.1ml" tc11~0 1¡1.u: 
10H1 JI! t·.1\.J p;11;;i 1iael't un cmto ''/.:l:jc, 

35~ ne t<'ni•b miNln u \'o\a\ ' n tt"no111:u IJllC ubía 
quc n•1 me l1odi.1n h.wrr 11.11\0, 

353, No h111\ll cwrnr wlu :. un sal1'111 1lu1nll.' liar ~t'nlc 
trunM.i. lrnh!Jm!u. 

.lll. Tt·u,r,o mícdo t!t"' m.1r Uf! t'l1l'hí1To o ¡·u~lquic.•t 

otr.:i coi:i muy .1~!.1\1.1 o punti.1~1111.1. 

355 •• -\l¡:un.1.~ n·rrs ml' ~11~1a liedr ;i bs l'tnona~ q1.1t1 
qllll'to. 

35(i. Tt'n~u ni.is 1Hfir11\\;nl ¡1.1t:i Mfü1:trlr.-.ro1~· 1¡uc l::i 
1¡1.11: v;ue\.c 'lll" 1k11c11 Ju~ 1km;Í~. 

3:-l7. \';uÍ:i\ \Cl'r~ lw l\ri.irln tlc h:irtr a!~u ¡rorqut' ht' 
<lu1l.11J,, lle mi k1hilid.1d. 

:JJ'i. ~lal.1~ ¡1.1l.1[ir;n. a rut•11111l1J 11:11:\l>r:'I\ la•1tihlcc. 
,·knl'n 11 mi 111\'L\k, ~ ~e ron• l1.1c1• i111pMihlc lí· 
Lrarmr 1k dl.1\. 

35f.l. 1\l~1111:1s '"\'('\ mt- \j1·1u·11 a l.1 nwnk ¡rc111.1miln• 

los sin impu1l.u11 Lt 1¡ue me mo\l,\.m lh.H d1.Ii, 

3ü~. Su~ m.h hn~ihk 1¡111· l.1m.<,•111i.11!c !,, ¡;t·nll'. 

JGJ. ,\ 'l'I•" he •11>Íi1!n pbur (11.1111!1) 1111Hr1¡u1•ritlo 
ml' ha hsli1n.u!... • 

)!H. l~i. hC11k dk{' ('m.1, iu-.ult.m\n y •nt,:..1tl'i <tt't'lt.'tl 

1lcmi. 

:lfiG. ,\1Jn ~n:1111b n!•~ .1r111•1p.11·1.1<!''· 1111.' sjqdu tolo la 
nl:l}Dr p.uh' 1fd lit'm¡•a. 
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3ú7. ?-fo le lemo ni !ue¡;o. 

JOS .. \ Hces me he !llej.1tlo Je olr;'I ¡wnon:i porque 
temía h:icer o 1lccir nl¡:o que ¡mdicr:i l.11nent:1r 
Llc,puCs. 

JG!l. L"l, r.cli~itin no me prcocup:i. 

JiO. O<lio tener que lr.ih;ij.Jt de priu. 

Jil. :\n ioy u.n:i pcrh1t1:i. 1!.·m:i.\iadu comcicntc de ti 
misma. 

3;~. Ticn<ln :i intrrcurmc en diicrcnlel tlistr:icdoncs 
r11 •ri 1lc cor1crnlr.1rmc pur l.u¡;o ti..-111¡io en Ull3 
ele cll;u. 

3;3, F.'tuy u·¡;urn 1!1• 1¡ue sólo c\iHI! un;i rcli¡;i6n \'Cr· 

1\.itkr:i. 

J71. l»1r;mtc cicrt'i\ l'l"IÍ"1lri1 n1i 1nrnfr p:irccc lr11· 
l1.1i.u ud~ tl1•1p.1cio r¡uc tk• outumhrc. 

:Jj3, lu.11ul•1 111c •frnt•1 11111f ídiz ~· atli•o, alt:.u!en 
•¡•IL', ,té J,¡i.u .. idu 11\c 1!.1.uii111:1 pi.!r co:nplc!tJ. 

JiG. Lo\ ¡mlici:n \"11 ~cn;:r.1lmcntc lumr:ldos. 

:¡;;, f.11 ¡_,, n·1111i1n1n \Oti.1k1 n ÍÍC\l.1\ n m~t proh3· 
h!1• 'l"'° me• ,¡'lile; ~uln '' cntt 1111.t so!.t persona 
en H"I 1!~ uoirmr ;1! ¡.;n1¡1n. 

350. C't1.1mlo ;1k•ii(·11 1li,.,. r<1<,l< l"nl.1\ o 1•,tú¡ii1lu 
;ic.-rca Je al;.:n 1iuc ~r. tr;1tu Je corrq;irln. 

JSI. ~!~·- h:m 11id1•1 cu11 frccucnrb 1¡uc knho m:il 
¡;l·uin.. 

J <;~. ~J r:;:1¡1~ r ~' ::~:,!~· rl I~: ~ \.: ;;·•; ,1;~l;J~ l' ! :~~~; 1:: ~:~1l ~.\~ 1 ~!~e~~ 
ntr.is pcnon:u. 

:J'il. :'\k ~it1>l•1 i11op:it de n>11tnk n nl¡;11kn lo1bs 
llli\ C\H3t. 

JS3. Cl rd.i111p.1¡:n et UJIO de niit tcmorct. 

:lliG. :'\k c:11•!3 ll'rwr a ¡,,, dcm.ls inlri¡.;.H\os solne lo 
1¡11c \uy a h:iccr. 

JS7. Los 1inko\ 1nil,1-,:rci1 r¡ne cnno1c1J ""' 1l111plc· 
mcntc lrct:a •¡lll' un.tt ¡11·nou:n In h.1n·11 .l uhot. 

JS<;. ~fe tia minlu esl:ir solo rn l:a 01curi1!:11l. 

35:>. Con ÍrcC\ll'llCi."1 1111< pl.mct 11.11\ 1"·1trddo ntar 
tan lknm 1k• dilirull:ukt, 1¡uc loe 11·nl1lo 1¡uc 
11ha11donarlm, 

J!lO. ~fuch3t \en·, nw hc H·11li1lu mu~ mal ni no 
lwln•r ti<!n rt•111pu·otlit!,, c11.111ilu tr .. tJha de e1i· 
l:ir 1¡11c al¡.:uicu Co111flin.1 1111 l'ff{lr. 

3111. Le h:ng,o terror :i un:i tnnncnl.i. 

J'J:J. Lm calullc11 r¡11c no j.11.111 1!t loin:111 h't ¡.:ulpc.1do1 
o p.1lcJJos. 

391. Frrcu1"nln111·11ll' h ¡1idu con .. ·jo :i l.a C,l'nlc. 

J!J:i. El futuro l·~ 1lr111:1•i.1ilc1 i11tk1to p.it.l 1111e UU:l 

pl'Bona b.1~.1 pl.111t'\ {u1111.1lcs. 

J9G. Con írcn1t·m·i:1, .11111 uu1ulo lm!o me \3 l:iícn, 
skuto r¡uc 11.u\.1 me i111¡101t.1. 

:l'l;, .\l:.:un:H llCC'\ ]11· •c11~i1!0 •¡111• l.i• 1lific11\!,uln se 
3cm11ulah;¡n 1ll' l.11 m01lll •¡uc no pmli.i. \Cncnl.u. 

3!l'i. l"rl'Cl1Cllh'lllr11!l• ¡iin1<0: -,p,i•il-r:i \nhcr n 1cr 
nii10 ... 

:t!l9. :\o me cnojn f,\cilml'nlc. 

-100. Si me ditr.111 1:1 np•1rlunid:1ol, po1lri.1 l1.1ccr :il¡..'ll· 
n;a cos.I\ cpll' Hti.111 1lc ¡:r.111 bt·iwfkiu p.u:i la 
h11111:1nicl;itl. 

10!. l"11lc tcmo:tla!;'tla. 

~íl1. Fn·cucuh11w11tt· 1t·11...:•• •pll' ''"'"1lt;n cun l.l al· 
1n•Jh.1d:1 autn 1k turu.1r 1kci,ium•s. 

IOJ. Es un::i !'.r,m l"-a ,¡,¡r <'U 1·\t:l ll"'C3 cu 1¡11c 
ocurrcu t.ml.LS l1u.u. 

·IÜI. Frcl't11·11tl·t11l'ul•· l.1 ·~<ut~ l.' ¡,,t, 'I"•. '· ,\ 
mh i111<11lÍUlll'S c11.1111!o 11,1\.1\1.1 dt· t•Oll1C:i1IJ 1 
:i)mbrl.l. 
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400. Fn•c11l'llll'1!1C'nlC' he count ith> pn,m1;is n r¡uieoC't 
se su¡iu11i.1 t''l'~·rl.11 y 1¡11c uu cr.111 11wjo1c1 c¡uc 
yo. 

·l07, l'or In ::rlll·r.11 soy ha111¡11ilu y nn me altero f;i. 
cilnll'nlc. 

40í, Puc1ln ucult,11 In q111.· ~ir11l11 cn ,11-.:1111,1\ cn~;is 1\c 
111a11C'r;1 !al •¡lll' b '..!1·11\t: p11ctlt• h.u:nmc 1l.:al10 
tin 1¡ue \C 1\,·n tlll'fl\J. 1k• dio. 

409. A \'C'C'T\ m<.• hC' :i::ota1ln ¡1or 1·111prcrukr dern:ni.i· 
das co~a\. 

410. Me gmtari:t mudm ¡::marlc n un pícaro con s111 
propi:ts nnn;n. 

411. Me siento 1111 íracautlu eu:intln oi::.o h:i.bl;ir del 
é:i:itu de nl¡;uit"u :i. 1¡11i1·n etmozco bien. 

412. l\o temu \U ni mé11ico nCC'tca de unn cnfonnc· 
d:id o lcsi(,11, 

414. Tk111lo n ¡1rC'ocup:irmc t;m\o por los clncn;:;;iiios 
que lucso nn puc1lo dejar 1lc pC'mar t•n cllos. 

415. Si inc 1licrnn la opntlu11i1l,11l srd;i un buen 
H1lcr. 

·llG. '!\k mok•ta c¡uc .1l::.11i1·r1 me nh~ctH• c11.1mlu IJ:\· 
b;iju, .'1Ullr¡uc squ que pm•tlu k11cr!o hicn. 

·tli .. \ 111cllt1llo 111C' ~i<·n!o t.m mull'<lo c11.mtln :ih:uicn 
hala tlr- n1kl.1nt:1nrmc lll 11113 fila, que lc llamo 
b ntcnción. 

418. ,.\ \·cccs piemo que no sino p:ir:i. n;u!a. 

419. Cu.unlo 11111i h.1cl10 frfCHtnlc111l"'11lc ~alia p;in 1.i 
escucb }ll'ro uo llq:ali:1 a dl.1. 

420. lle knitlu r•pcriC"1u.:i:is rcli;;in\:is nlr:1urtlinari1u. 

421. Tr11r.n Htl'J o \nrio~ f:imili:11cs qut• so:i. mU)' 
ncn·iu\••~. 

4.:!.2. '.\k l1c H·n!idu :ncq:o111.1d<1 pnr l.i <.:l.11c de lr."l· 
b.lj<.1 1¡m: .1l.:"i~n t!..: 1:1i f.i1:~it1.1 !1l k·~h·1. 

4!!5. Sull10 f11·l11<·ntcm,·11tt·. 

.¡:'.!Q, A veeeJ he tcniilo t¡ue ser ruJo con pcrson:is 
groseras o lnoportun:u. 

427. Me :l\'Cr¡;iicnun lot cucnlot pie:i.ntcs. 

428. Me guit:a leer los cdituri.•lcs llc los pl•ri6dico1. 

4!!!>. !\le n¡;ratl:i nslslir :i confrt«nebs sohrc lcm;is 
scrio!I.. 

.430. ~le :itrucn las pt'nonns 01'1 SC\O opuesto. 

431. Me preocu¡10 mucho por pu1ihll•J 1lcs¡:rnci.1s. 

432. Tcn¡;o opinionrs politie,is bien dcfinlJ;is. 

4JJ, Acostumhrnba a knC'r compa1icros Ím;11:in:uio1. 

43 f. ~le gmlnrla competir en cancr:n ;rntumo~·1\i,tj. 

"'" 
435. Cencrnlmcnte p1dcdda tr:ih:ij:ir con m11jc1c'I. 

4Jú, Gencralinrnlr l;i ~cnlc c\i~c 01.i1 respeto par.
ms J..-rrd10\ 1¡uc el quc C\t.l 11i1puc11a a pcnni· 
folc ll los tksn:'.is. 

-1'.li. !'\u cs 111..110 tr;il,u tlc c1Í\.1r rl cum11li111il•nlo <le 
la lcr 1il·m¡irc c¡uc ést.1 no <c \iuk. 

-135. 11a) cien." ¡1l'n[•J1;1, 1p1c mr- 11;,!!;111 .. 11 t:u1to 1p1-;o 
111c alc~ro in1,•1iur:11rn\t• c11:1111\.1 nt:i:1 p.1-;;;iui.lo 
las comc1:11c11ei.1s por ;1\¡;u •¡m• h.m hecho. 

4-to. Trdo Je rccrabr c11rntM iutncs;mtlº\ p.lr.:a con• 
ti\nelos ;i otras (lt'non.1s. 

442. He tcnitlo pl"'IÍ.,Jn\ 11urnnlc ],,, cu;iln l1c perdido 
cl suc1io n c;nn.1 tll• Lls prcot.·u¡ut.io1w~. 

413. Ticudo :i ilfj:ir 1lc halcr :ih:o r¡uc 1k~ro l1;1ccr 
cuauJo ulrin pk-11\:111 1111c na no et l.1 manera 
c:.rrrc::. 

4H. :"o tr;ito 1lc ("Orff:.;ir :i la i:cuk que t'\¡ncs:a 0¡1i
niNlei ip1ora11h·~. 

-llS. !\(l' i1pn1ion.1h.1 lo nnocion:iutc cu;inJo crn joven 
(o en mi 11ii"il'd. 

440, ~le s;:ust:i .1po1t.lr cuando se tr;it:i Je poco dincro. 
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..¡ 17. Cou írccucnci.1 me C'\fucrto p:n:i lriunfor $obre 
oiJ,'l.lkn 1¡11c me ha llcrndo b conlrariA •. 

-& IS. '.\le mnlr\ln r¡uc 13 ~cnh.• cu l:u ticml.u, fnnvlns, 
ele., 111e c.-~IC mir:indo • 

.¡.H,J. Me ¡;u\lan 1.u rcuninlll'J socfolcs por c1tar con 
gente. · 

fiO, Gozo con fo C\C"Ítación de 1111:1 muhitud. 

·l.:il. '.\liJ prcocup:icioncs parn·c 1¡uc tll·~ap;iucrn 
cu:mtlo c11oy con 1111 ¡;nipo tic amir.o~ .;uiimnJos. 

..Sj:J. Cuanclo na 11ifl<l nunta me iutctt•11', pcrlcncccr 
a 1111pupuu1'1mlilb. 

.J.il. rmJ1fa Sl'r fl"Ji1. \j\ir:ulll ("OlllJlkf:lUll'll\C' ~uJo ('11 
1111.1 raL.1i1.1 tul'! lm,r¡ul' o r11J.o111011!.ui:is. 

¡:¡.¡, 1"11·l11<'111t'J1¡c11k un me n1tn" tic r,,\ d1irnws y 
!1,,Jihduri.1\ ild ¡.:r\lpo a •jlll' ¡inlcnt·nu. 

.i;i;, t'11.1 pl't""'·' "" (lc!JiN'1 "r c11ri;:.:11l.1 p~r ,·inlar 
1111.1 h'r •111c c-1111,iilnl' inj11\l.t • 

. i.;;. Crrn q11l' 11.11lit· cld1ni.1 111mr.1 pruh.tr hd1i1l;is 
altuluilil'.lJ. 

¡.j5. FI lui111l.1t· q11t' m,i\ ~r· 11n1¡11"1 tlt• mi (11;111110 era 
11ilu1 lco11111 ,.,¡ ¡i.ula•. 1•a•lr,1,1ro, c!t·.) Íuc 11111)" 
l"ll1ttn <.:111u11i¡;o. 

·lí~l. T, 11::0 11110 o \',lfi<11 m.il'" l1:1bil11~ lan arraii:.11IM, 
1¡11c C'\ inl1lil lud1.1r umh.1 dlo1. 

-if.O. He l>cliiilo :1!rnliul 11111d,r.ub111e11lt· {o no lo he 
u1.ul11). 

:;.J. '.f.- l'' <i1fÍt1J ,.¡ .it•j,ir :O IPI i.11!.1 l.i l.1;, .. 1 <!lll' Jic 
c11.¡irrudj¡!,1 .11111 LU,111<lv \l'·! pH: lllJLOI ti,·mp<1. 

H.::. :"n lll' tn1i.111 tlifil·uh.ul p.1r¡¡ ll11¡w1.u :1 nriuar 
01dc11cr111i.iri11.1. 

IGl. :\1111t·.1 lic 11 uiilo uua \ hiUn. 

·l!.1°1. \':111.1\ n•.:n "" c111t!>1.1dc1 tic mnt!u tlt.> pt•nor 
i\Cfrl'·I tk• mi lrnli.1jo. 

!GG. I'."' plu p•>t 11•rh11 1!1 J m.",!kn, Ulllllll Jtc ln111.1Jo 
tlri>I!." n Jl"till.11¡i11.1 1l.,11nir, 

·IG7. ~~·~l~:t~~11;:1111~::: ;::: •;;::';~:• ~;:1;;:;,n:t1. ''.::1 /.'.','1l1','.:::¡~;: 
etc.), 

.Uj!}, .\ 111t•nu1lo lw t'T1Cfl11!r,1cln ¡ll"r-"11.11 1·01iili11 •. " tfo 
mh l111e11.1s iclo·:" p1n·i,,1111n1t1· P•1rq11t• ,1 di.u nu 
se h·s li.1lii.111 oc11rri1lo nutcs. 

lil. En la t•1c11t·l.1111i, c1li1:1·.1tionn t·n ru1nl111l:1 fue· 
rnn ~cnrral111c11lc 111;il.u • 

·liJ. Sfrmprc 1¡11•: 1111· n pn\ililc l1itu rncn11trarmc 
t·ntrc 1111.1 111ultitut!. 

-&7·1. :"n h'u~o •¡uc ur i11.1r t"!lll 111.i~ Ir. t 111·111i1 1¡11i: In\ 
1kmiu. 

·li.í. C:u.1111!0 t'llr" L'H ut11 ,;111.wi,.,11 11.fiLil o!i:.:o "''lo 
:11¡11t·ll.1 p.11rc il,• l.1 '' r•l.ul 'llll' "" 111l' ¡H1j1alu¡uc. 

rt:. Si 1111• b.1ll.1r.1 •·11 1lili•11h;,.!,, j1111to 'º" \.irí111 
.11111'.!•" <p!l" fu,c.m t.111 t11l¡i,!•I•, u1111'1 )O, pre• 
ft·r111,1 1·1li.u11u· 1<:.l.1 l.1 tulp.1 ,111:n que 1lncu• 
hrirlos. 

.175, :'\°1111"' 11.t' !,,, l"h ''" p.rflitul.irr:u•nk 11cni<1u1 a 
l.mq ,¡,. ].,, d1!u•1ltuln , . ., <¡lll' \l' 11.1).\ \Í\IO 

l'l\\11dlu ,1J:~•Ul lllÍl"1t1!1ro t!c 111( f.1111ili.1. 

1)0. Cuu frltlll'l•Li.1 J .. h11.:.•1111i,,J,, .1 1.1 '"~mí,:.ul. 

.¡'iI. H•t11n1l11l1.1h111m· fim.:i1!u 1·ufn11111 P·"-' 1.1f.1r111c 
ole alhU• 

l'i:!, !'n lu~ f!t!H,, ,·,,,,,,,J.,11, lh., l\111 Ít1•1t•11d.1 "'" 
h.11.1.1 ;¡lo, c\lr.1lun. 

1f).J. Cri•lu rc1li11i 1111l.1i.:111• 1.dn tu11111 \,11111.br d 
.1~'1.l ('!! \ i110. 

l'il Tt:H'<> ""'" 1>o.<> f,,]¡" 'Iº' "'" l 1111:r.<111!t·~1¡11i: 
'' llllJ"' '"'!1'"!., \ h.ol,•r ,¡,. U•Ult<•l.1rl.1,, auh"' 
•¡ui: 11.d.1r 1k /d1r.<1111•: tl1· •ll.1~. 
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-4SJ. Cu;1111!0 111l 111.·111!.11· c,C;i e.mi m•a 1nuj1"1 ~t'11C'r:1l· 
mrnh• C'\l.i ¡w11,,u1tlo <:11~.1\ 1d.1liou:1tb~ con (.'l 
lt'iU lit' c-\l.1. 

4SG. Nunca lic uotrul11 \:?n¡:t<' en rní ori11a, 

-t57. !\k ri1ulu f;i1.:i!111t·11lc i:u;uu!o 1.a cos:is me \'IJll 
f1ml. 

-t!i9. !\k (."<m1p.11ltn·u tlc !J~ ¡wuonr.~ 1¡11c f:t'ncral· 
mcnlc )C .:zfnr:in " sul pc11.1~ r prolilt:111;ii. 

.C!W. l.co mi lihro de tm1dmtt'\ (o b 11ibli;1} , . ..,_,¡;a 
\'CCl'\ ;1 la H'I0,111.l. 

4tll. :-;o 1ukro a l.1 1::n~lc r¡11c <:n't' 1p1c sóla hay 11n:1 
rclit;i\ill \c.·rd.11h·1.\, 

49:1. l'rcliau d t1 .. h.1j•1 'l"L' rc·i¡•iku• tann•11lr;1tió11 P 
Ull ltaltaj!) lj\lt' ll!C )ll'flllik H'f 1!c).._uj¡!,11Jn 

49f. Tl'mn c11co1dr;m11c en un lur,,1r prt¡w:1io ~· 
ccn;uln. 

4!:.13. G<:llt'1;ilmn1tc ~h· 11,,h!n d:uu" a J.1 1:cu\\: ri quien 
C\tuy lralarn!11 ele n!l'jtir.ir 11 t·1ir1c~ir. 

.t!lG. ~ww;1 la•,¡_¡,. l,1\ t'"'"~ ,¡,.¡,¡,.s !nl•I ~•. mmc.1 

tul <tlijd11 \I\(" h.1 p,lll"liil<J 1!11\i\,• \ÍCI 1¡uc l\IC H'.I 

pnlihlc l1.11Hlu .1p.u1 \tl ll"!IO \\110). 

-l'l!J, T(·ll~ll ll'W ,ufmilir que ,, 'CfC'' me lw ['H'•»'ll• 

p;11l,1 ~;u 111,,ti•o ;1lt:•"1•1 1mr r'""~ •¡!Je 1!(1 v,1li.1n 
fa¡ic-11.1. 

SOO. U;'o¡ii,l.,111\'llli' llll' \1t\ho p,11ticLria ab~ulutu 1k 
111\;\ l1t1l'll.1 i1k.1. 

501. Ccu.-r .• l11w11I< 11 .. ..;" J,. n"·" l'"r mi mhmo, n1 
\Ct tlL' hi»l:lr .:t .1l~11ivn 1¡11c llll' ('11>1.1~:. 

502. ~k l!•ht.t l<,<tnl,· ~;1lwr ,¡ l.1 ¡.'.,<rile¡,, 1¡11c pínl\U 
uccrc.1 1lc ¡,., cn,.1\. 

rillJ, ¡;, r.nn •pw ~" .•pnwl1c ., l},·,,1¡uu\·hc con 1·11cr· 
i;ia l.1\un:iu1lll 1k ohut, 

50.i. :"n lr.11<> 1lc L'UC'uhlir 111i 111.'>l.1 t1¡1i11iiin n l.h!inm 
ip•e 01c i11\pÍl.1 1111;1 l""l\1J11.1 ;1 fo1 de- 1¡m· i:,ta r:o 
St'JI;) lllim111!0 tk ~culít. 

!'i(}J., lk k11i1lo 1~p11l'·" C'n,11111" mt' n·ntfa l.111 l\1·1111 de 
ví:.::or •¡t11• d ~111•i'M 110 lllt- p.1trcia m·t·nario a 
ni11¡;11n;1 horn. 

50G, Soy 1111.1 pn.,.u11:i 11n1~· tcn\,t. 

501, 1'1n::11cn!t•m1-111<· Ju• \1.1h.1i.ulo h.1lu l'{"l"'u.1•, 'l'll.' 
p.HL'Cc i¡•H· .111ri::bn Li. e"'·'' 1k l.1! m1•1l,1. 1¡11e 
di.u Mii\ l.1, •!"t· fl·c1!n11 1·l l<'n\111 .. ·iu1k1110 1lc 
\111a lm1·H.\ l.ihm, P<"1« •JH•' ,¡n nr1!i.11'.:" .1!rilll'· 
)'"t'I\ lu~ t•norcs ,1 J.,\ 11tro1, 

!:.OS. Cteo 1¡uc mi nlf.1!0 t'~ t;m lml."'H(I ('fl111fl d de 
los dcm;i~. 

5(19, A 1-r1e>' me<'~ .1,¡¡,.¡¡ tld~·udn 111h 1kn·dm1 por 
ser muy 1c,rn.ul•J. 

511. \'i\n "''·' 1i1l.1''"1·1'"":i"m~ .•~1·1t;i 1!•· l.1 01.1! ne, 
dir.u 11.1<-l ... ;¡ !\.uli,·. , 

513, {:r.•1; 1¡111' <:c11,,,11l'' lu•' "'·"' r,niwi. '!"'' :-.;:,¡. 
puln'ru . 

Sl:i. l.n 111i lm:.: '' ,; .. .,,pH· lu:n«" ln1i,Jo u,J,int.u 
flUt'll!J~ ttn •·\i1!.11I<·~ l>.i\i• Lt< \ t,1lt·~ como ali• 
mcu!-1d•"•11, 1Plid'l, t'l~·.l. 

516. Ali:11w1> ,J, inh f 1l'lili,>n • '<: e 11oj.111 1ntt}" fficil· 
mcnk. 

51":. A1.1 l"1•·1lo ¡,,,l•t 11.ul,1 ¡,¡,.,,, 

515, A 1111·11111!0 1•w li,. 'I 11•;,1,. l •1lp.1!.k• ¡wl!!'LC l1c 
f.11i;i1l<t 111.1}ur ¡w•.•r 1ld r¡rn' rL.'.1l111•:ok• ~cnti.t. 

520, Gl'llt'r.tl1m1,k 1!dil'1i•lo ton t111.ttitf.ltl mis p1u. 
¡1ia,..,¡¡J11iqw"t, 

511. N" 11w <ntlirí.1 •h-•<••1>t•·•L11f.1 ,¡ lu~i,•1.1 t¡i!L' i111• 

oti.u una 1l1·r•1· .. ··n •• •~•r '"'·' u¡1i111.ín ;1u·rC'a ~le 
nl~o •¡ov to11111to l>i1•11 ;mli;;- un ;;ru¡>t1 11.; ¡wr• 
.1-011:11. 
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SZZ. Ku le temo a l.u or.11i:u. 

!i!l. C:ni nunc:'I me rubgrizo. 

S;?I. !\'o h:nm conlr:1lr u11:\ l'11ÍCr111c11.id o coger gér
sncnes de IJs pnill;~s Je l;u rucrtas. 

51:5. Ciertos animales me roucn ncn·io10. 

S~G. El rur\cnir me p.uccc tncicrto. 

5'.!i. l.ot 111iC'mbrm tll' mi familia~· mh ¡J:uicntcs m.h 
CL'ILauos ~e llc1 .111 b:i\l;mlc bien. 

:i~'i. :-\o me n.hori10 con ma~or írccucncfa que los 
dem;h, 

S~!l. ~le ~mt.:iria m:i.r ropa c:ua. 

5:10. A menudo siento miedo ck mLorium1c. 

!iJI. L:i i;eutc purde h.1c1."rmc '"unl1br de opíni6n 
mur f.icil1r.cnh• :.uo en cos:is subrc bs c¡ue crcia 
C\tlr :""1 <lcdclitlo. 

531. l'uc1lo \aportar lllntn dolor como los 1lcm6.s. 

s.n. :-\u i1.:1tlc1~0 ele 111111.hos cmcto~. 

:;:'11. \':11i:11 \Ctt·\ he si1lo d último c11 tbrmc por 
\·t•11ci1\o al tr:it.ir de h;u::cr algo. 

5:l:í. Sirntu la huca seca c.11i lodo d tiempo, 

5:Jfi, ~le molc\l;i que J;i r.cntc me haga hacer liu c_gs:is 
de ¡irUn. 

::;JS. Crcn c¡uc me ~ust:irb d trab:ijo <le mocfoto {o 
modbta). 

S:JIJ. :-\o le tcn:;o micilo a los r:ttonc1. 

510. Nunca he !11hitlo de ¡udli1i_~ foci:i.1. 

S H. ~1i piel ¡1;ircce ~cr rntif srn~ible nl laclo. 

!M:!. N1111c.1 lic trut.lo JL'p<Jsicivncs {ucrcl;i1) r:c¡;rlll, 
p:i.•i: .. iJJ1 n l.l hti::t. 

313. \':i.ri.1'1 \cccs por \crn:m;i skuto con10 si 11!¡;0 
lcrriLlc fui:ra :\ rncctli:t. 

5-H. l.:i m;i~or parte del tiempo me siento cnnsndo. 

SIS. Ali:un:is \'CCCI sucim lo mhmo una y ol~:t ,.~ 

S.CO. Me ~\ulo leer soluc hhtorl:t. 

sn. Me b'ml:m 1.n flntJS y b~ rruninnCI ux:lólh:s. 

!AS. Nunc:i l'liisto o un c1p1•cliculn solue ll"mnt t.e\UI.• 

lc1, si es 1¡uc puctlo C\'ilarlo. 

s.19. Me neob:irdo nnk 1;i, crish, tlüiC11h:11lc1 o ¡1ro• 
blcma1. 

5jl. Al¡;unas \eccs C\loy sc~mo 1lc r¡ue lo'I demú 
pueden tlccir lo •¡•IC estoy pcnundo. 

S::i::?. ~le gmta leer sobre dencfo. 

SSJ. Tcn,:::o micclo de rstnr 1olu t•n un 1iti11 :u11¡1üo 1tl 
clc'Cubicrto. 

5Sj, .\l¡,;tU1.u. \c,cs nw skn!o n ¡:t:rto Je 1111.l crisis 
nervian. 

S5G. Soy muy c11idn1lo10 en mi nu11cra 1lc \e,tir. 

5:í1. !\le g111t.uil H'r 1cetdlrio \o '•'urt::1i.i) prh•¡:Jo 
(11). 

535. C11 ¡:r.m númn11 ch: pcrtou:i.t 1011 c11l¡>Jlitc1 Je 
l\l.1lJ ll.1IHl11~!.1 1ci11nJ. 

5ül. !\le pnta mucho rnontor u t:.lb.,llo. 

5G.!. l.:i ¡H'r•on.t h,1d.1 •111kn u·nti.1 ma>or :iíccto y 
:11lrnir;1lii'111ru.m.J., cr.111i1-i.1 íul•mu mujer (nta• 
tire, hcrm11m1, ti.1 u utra mujer). 

5f.J. !\le 1:11~\J.11 m.\, ¡,,, hi~IGri:u de :1.\r11t11r.n •tuc 1111 
<lc:unor. 

5G:. l't!rdo 1lrj.1r 11,.. h.icrr r.h'.t) 1¡ue 11~~<'º )1nccr 
cuando olrol creen t¡lll' Uu \·ale la pen.a h:i.ttrlo, 

5W. Sil·nlo ilcu:1H tic tirarrnc c11a111!0 nloy en un sitio 
ulto, • 
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