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INTROOUCCION 

El ser humano , desde sus orígenes, tiene una inquietante e insaciable curiosidad ante tos 

motivos que llevan a otros a cometer un acto delictivo. como el matar o violar a una persona, que se 

convierte en ese instante en un ser inofensivo ante su victimario. 

La primera impresión que da un individuo que cornete un delito, es hasta cierto punto confusa, 

en virtud a que enfrentamos emociones tales como repugnancia, miedo, o tal vez el deseo de 

ayudarlo. Ante este choque entre la realidad existente , como son las violaciones y los homic1dios y 

ante la realidad que se aprende en la formación profesional, en donde desafortunadamente no se 

realiza una capacitación o aprendizaje en un área tan importante como es la penal, es necesano 

elaborar investigaciones que correspondan al campo de la psicología criminal. 

En la evolución de la historia de la hmnanidad se encuentra que el homicidio y la violación son 

comportamientos que han c5tado presentes, y por consiguiente han formado parte en el desarrollo 

del hombre como ser soclal. 

Frente a este tipo de coinportarniento , el hombre muestra respuestas emotivas • ante un 

acontecimiento que se torna desagradable, siendo sus respuestas, por ejemplo, de sorpresa .. 

incertidumbre , misterio , morbosidad . etc., para tratar de responder a su conducta . 

La intención de realizar una investigación en esta área , es por una parte el haber tenido la 

oportunidad de entrar en un campo fértil , como es el estudio delincuencial, y por otra , dado que el 

índice de criminalidad ha ido en aumento , presentándose cada vez más casos en los que la 

agresión se ha convertido en el eje central del hecho deliclivo, nos lleva a invesligar el 

compcrtamiento delincuencia! • a través de su entamo bio- psico- social. 



En la presente investigación buscamos explicar y entender las conductas delictivas por lo que 

se abordan lemas relacionados con los aspectos generares de la personalidad y de la psicopatología, 

así como de la criminalidad. 1ambién se describe la personalidad y la conducta del homicida y del 

violador en virtud a que son elementos por medio de /os cuales podemos conocer las motivaciones, 

circunslancias y factores que llevan a un individuo a cometer un acto delictivo y convertirse en un 

sujeto considerado penalmente primo-delincuente en un instante especifico de su vida. por lo que se 

describen los conceplos legales del delito de homicidio y violación. 

Los ternas que se abordan giran en torno a la estructura de personalidad de los delincuentes, 

y se comparan los perfiles psicopatológicos de los individuos llomicidas y los perfiles de personalidad 

psicopatológicos de los violadores. 

La presenle investigación nace del interés por conocer el comportamiento delincuencia!, dado 

que existen pocas invesligaciones sobre éste lema denlro de nuestro país y debido a que la 

capacitación o preparación sobre éste lipa de lóp1cos no es frecuente. Surgió la idea de determinar 

si exisle un perfil de personalidad psicopatológico de los delilos de homicidio y violación y si existe 

entre ellos alguna diferencia o similitud para conteslar la pregunta ¿existen perfiles psicopatológicos 

de personalidad de los homicidas similares a los perfiles psicopatológicos de personalidad de los 

violadores? 

Para proporcionar una respuesla que salisraga la duda y la inquielud de conocer /a 

personalidad de Jos dos Upas de criminales, se lleva a cabo la aplicación del inventario mullifásico de 

la personalidad MMPI en dos muestras de grupos varones que cometen los delitos de homicidio y 

violación y cuya situación legal e5 ser primo-delincuentes (sujetos que cometen el de/i/o por primera 

vez). 



La aplicación se realiza en el e.o.e. (Cenlro de Obseivación y Clasificación) del Reclusorio 

Preventivo Sur, en donde existe una población criminal de 88 sujetos que han pennanecido en esa 

estancia desde el mes de mayo a julio de 1993, siendo un total de 1 O violadores y 12 homicidas, los 

que represenlan en ése lapso de liempo la población requerida para el esludio, siendo el tipo de 

muestreo no probabilistico accidental, después de erecluar la aplicación, se obtienen los perfiles, 

se someten al análisis estadístico para determinar las similitudes o discrepancias. 

La investigación se hace sólo en el reclusorio preventivo sur, quedando así el campo de 

Investigación abierto para realizarla en el reclusorio preventivo norte y reclusorio preventivo oriente, 

para aquellas personas involucradas en el área criminal. 



JUSTIFICACION 

Hablar o escribir sobre el homicidio y la vlolación, es dificil , ya que se convierte en un tema 

que para algunos cause repulsión, preocupación, o bien les provoca una simple Indiferencia; es 

constante el enterarse en la televisión , el cinc y airas medios de comunicación de que detenninada 

persona fue victima de un homicidio o de una violación. El problema del homicidio y de la violación , 

concierne a la sociedad en que vivimos. 

El hecho comprobado de que el aumenlo en el Indice delictivo y en particular los delilos de 

homicidio y violación abarca a todo el mundo y es un mal que no está en vias de desaparecer . sino 

por el contrario, tiende a agravarse, es un llamado que hace necesario la realización de 

investigaciones , donde se haga frente, de manera seria y con gran conciencia de responsabilidad el 

lratar de describir la naluraleza del homicidio y de la violación. ya que si bien en la palabra homicidio 

y violación está implfcilo el significado de muerte, paradójicamente también existe un signiricado de 

vida, ante el nalural inslinlo de conservación. 
1 

A decir verdad, es dificil y complicado a la vez conocer la personalidad del homicida y 

del violador, debido a que en la práclica de la psicología criminal, surgen las pregunlas : 

¿ Qué disllngue al homicida de ladas aquellas personas que a pesar de senlir enojo. 

cólera , ira y el deseo conscienle e inconscienle de malar , no llegan a comeler lal aclo ? ¿ Qué 

sucede en la sexualidad y en /a agresividad, de aquellas personas que obtienen una satisfacción por 

medio de la fuerza física y psicológica que ejercen sobre la mujer? 

El tema de homicidio y violación , puede sonar para algunos morboso , o para 

otros interesanle; para quien lo escribe tiene como propósito aportar conocimienlos a los 



proreslonales que tienen que valorar las motivaciones , conduelas y dalos criminallstlcos , en el 

lugar de Jos hechos , ras evidencias , los lnstrumcnlos o armas con que se comelió el delito de 

homicidio o violación. 

Para la justicia , la personalidad del Individuo juega un raclor primordial en el delilo , 

valorando la misma en la dinámica del hecha: en ésta el agresor tiene una carga 

emocional parecida a un torbellino , se vuelve violento y mata o viola, sobre todo cuando la persona 

se encuenlra en un estado de frustración o excitación. Frente a este problema cotidiano , la 

finalidad no es sólo conocer rísicamente al homicida o al violador. sino conocer su personalidad , la 

caracierologla , las motivaciones que lo llevan a delinquir y por consiguiente tornarse en 

delincuente. 



CAPITULO 1 

PERSONALIDAD Y PATOLOGIA 



!.J... Aspectos Teóricos !1ª.1ª Personal/dad 

La importancia del conocimiento de la personalidad para el presente estudio, tiene su ralz en 

el hecho de que es necesario partir de la esencia real de la investigación, la personalidad, ésta, 

considerada como una herramienta con la que se puede advertir las motivaciones, ideas . etc, que 

nos permiten conocer las similitudes o discrepancias entre un individuo y otro. 

En tal sentido, se abordan las leorias de personalidad que se han desarrollado para explicar 

al Individuo desde sus orlgenes. 

Los antecedentes históricos de la personalidad se han determinado a través de estudios en 

donde los factores constitucionales o corporales han tenido importancia. 

Hipócrates es el primero que elabora una teoria sobre los tipos de personalidad basados en 

el predominio de cuatro humores. 

Las leorlas de tipo conslilucionales mas conocidas son las de Kretschmer (1925) quién 

describe cuatro tipos flsicos básicos : 

tipo picmco: Personas de corta estatura y corpulentos. 

tipo asténico: Personas delgadas en constitución y de estalura elevada. 

tipo atlético: Personas con rue~e desarrollo de musculatura. 

tipo displástico: Caracterizado por la mezcla de diversas caracterls!lcas corporales y 

alteraciones fisicas.(Kretschmer , 1925, en Whittaker, t 977). 
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Por su parte Sheldom (1940) clasifrca a los individuos en: 

Endomórflcos: Caracterizados por la apariencia redondeada. 

Mesomórficos: Caracterizados por la predominancia de huesos y músculos. 

Ectomórflcos: Poseen una conslitución esbelta.(Shcldom,1940, en Whittaker, 1977). 

Se mencionan estas dos teorías porque algunos autores que hablan sobre el 

comportamiento criminal , señalan que el delincuente tiene componentes constitucionales , que lo 

llevan a desencadenar determinado lipa de delito . por lo que la criminología relaciona la 

delincuencia con elementos somáticos y constitucionales particulares así como trastornos de tipo 

orgánico, por ejemplo las personas con constitución pícnica tienden a presentar un alto indice de 

criminalidad en delitos de robo y contra la propiedad, los asténicos muestran delilos contra la 

persona, homicidios lesiones. 

Algunas teorías subrayan los rasgos como unidades básicas de la personalidad , mientras 

que otras tralan de clasificar a la personalidad según tipos específicos, algunas más le dan 

importancia al desarrollo de la personalidad y a raclores soclales. Sólo se selecc1onan aquellas 

más representativas y relacionadas con la investigación. 

Dentro de las teorías organicistas uno de los autores más representativos es Allport (1937) 

desarrolla la teorla de los rasgos cardinales y secundarios , en donde clasifica a los individuos de 

acuerdo al grado con el que pueden ser caracterizados en términos de un número de rasgos, 

aceptando que existen rasgos comunes que participan en mayor o menor cuantia en casi todos los 

individuos de una sociedad determinada , respecto a ello menciona que " Personas que tienen gran 



semejanza en sus medios biológicos , culturales y ambientales , tienden , a luchar por metas 

semejantes en formas más o menos semejantes ( Allport, 1937, en Whittaker. 1977). 

Para este aulor existe una marcada importancia de los factores motivaclonales y sobre toda 

la Importancia de los factores genéticos en el concepto del ego, siendo la definición a la que llega; 

"Personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofíslcos dentro del individuo , que 

determinan sus ajustes únicos al medio( Allport, 1961. en Cucll y Reidl, 1985; P219). 

Los rasgos cardinales son tan dominantes, que su innuencia puede ser directa o indirecta, 

un rasgo de este tipo no puede permanecer oculto, por lo que un individuo puede ser identificado o 

incluso volverse famoso por el. 

En cuanto a los rasgos centrales, son las tendencias caracteristicas de lo individual. que son 

fáciles de inferir. Por lo que se refiere a los rasgos secundarios, se ven limitados en su ocurrencia, 

pero más fáciles de descubrir por las respuestas que producen. 

Posteriormente, Catell en el año de 1950, en una de sus investigaciones describe los rasgos 

superficiales determinados por: la integridad, altruismo, esfuerzo, etc., y los rasgos originales 

como las estructuras reales en que se basa la personalidad, es decir, son los rasgos 

constitucionales y los rasgos moldeados por el medio ambiente, mismos que señalan las 

circunstancias ambientales de la vida del individuo.(Catell, 1950, en Blschof, 1973). 

Sintetizando las teorías de los dos autores, podemos señalar que la personalidad está 

constituida por rasgos, algunos de los cuales son únicos para un individuo y otros que se 

encuentran en la personalfdad, estructurados por factores constitucionales, siendo importante en el 

individuo las intenciones, debido a que la clave de la personalidad es lo que el individuo trata de 

hacer, para saber cómo se comporta en el presente. 
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Existen una semejanza con autores como Adler (1929) y Jung (1927), quienes buscan 

analizar el comportamiento actual, mientras que otras teorías se basan en el pasado del individuo 

para entender su presente. 

Las teorías de personalidad amblentalistas están representadas por autores como 

Horney,(1951) Adler (1929), mismos que les dan importancia a los factores socio-culturales como 

desencadenantes de conduelas íllcilas. 

El tema que Horney en 1937 publica en su libro "La personalidad neurólíca de nuestro 

tiempo", en donde da una amplia interpretación cultural de la neurosis, denota la importancia de la 

cultura reflej3da en el hecho de que ésta genera una gran cantidad de ansiedad en los individuos. 

por lo que señala que la neurosis es el resultado natural del individuo que vive en una sociedad 

industrializada; teniéndose que enfrentar a diez necesidades que denominó necesidades 

neuróticas, siendo éstas: necesidades de afecto y aprobación, de un compañero dominante en la 

vida, de restringir los límites, de poder, de explotar a los demás. de prestigio, de admiración, de 

ambición de logro personal, de autosuficiencia e independencia, de perfección. Resultan 

significativas éstas necesidades, y existen tres tipos de conductas para satisfacerlas: 

Conducta~ fil!misión.· Representada por la necesidad de afecto y aprobación, y cuando 

por alguna causa no la logra. el individuo puede volverse hipocondriaco o padecer de trastornos 

psicosomálicos. 

Esta conducta enfatiza sobremanera la utilización de la 

agresividad en sus relaciones con la gente. Existe el deseo predom1nante de derrotar a la oposición. 

por lo que este tipo de personalidad esta en constante defensa contra todo y todos. 



Conducta ~ desprendlmienlo.· La personalidad de este tipo de conducta puede ser 

flslca, mental o ambas. El deseo primordial es el de manlenerse alejado, especialmente de airas 

personas que le producen confl!ctos; los individuos con ésta personalidad viven por '/ para si 

mismo. 

La estructura protectora de la personalidad que el Individuo establece para disminuir los 

conflictos y las ansiedades es por medio de: 

Cinismo: Se refiere a la negación de la realidad moral, en la que el clnico se proteje de los 

sentimientos de desilución adoptando una aciitud de no creer en nada y en nadie. 

Decisión arbilraria: El sujelo que se ajusla a ésta fonma eslablece de una vez por todas que 

es lo que está bien o mal o decide algo de manera de no cambiar su determinación. 

Elusividad: Es lo opueslo a lo anlerior, el sujeto se defiende no llegando a tomar una 

decisión, en ésta forma no se compromele por lo cual nunca se podrá decir que está equivocado. 

Auloconlrol excesivo: El sujelo que lo ejercen en forma rígida y excesiva sobre sí mismo 

siente pánico al momento en que se da la posibilidad de dejarse o permitirse algo aunque sea una 

sola vez. de ahi que el conlrol permile prevenir un colapso de la personalidad. 

· Racionalización: Es un mecanismo que consiste en dar buenas razones en Jugar de 

razones verdaderas para explicar una conducta, siendo una forma de auloengaílo pues el sujeto se 

basa en razonamientos erroneos. 

Dividir en compo~amlenlos: Dividir en casillas dlferenles los diversos aspectos de la vida, 

es el resultado de la incapacidad del sujeto para integrar los múlllpíes roles que debe de actuar 

durante su vida. 



Punlos ciegos: Surjen cuando el sujelo ignora aspectos erroneos que puede poseer e 

Ignorándolos suele creer que no existen. 

Dentro de la misma corriente ambientalista puede descrtbirse a Adler (1929) crea su teoría 

de la personalidad en donde los puntos más relevantes están dados por lo que a continuación se 

expone: 

a) Complejo de Inferioridad.· El hombre nace sintiéndose incompleto e irrealizado, 

con un profundo sentimiento de inferioridad; este complejo, desarrollado e introducido en el 

nacimiento, mantiene al individuo en crecimiento y da a su vez origen a la protesta masculina. 

b) Complejo de superioridad.· Al hablar de complejo de infertortdad, de inmediato se 

debe pensar en el de superioridad, naciendo este Ullimo del sentimiento de saberse inadecuado o 

Inferior. 

c) Estilo de Vida.- El hombre debe conducir su vida en cierta forma que a su vez es 

combinada pardos cosas: 

La dirección de la conducta dictada e impulsada desde el intertor. 

Las ruerzas de su ambiente. 

Existen tres factores. tos cuales a menos que se corrtjan o se compensen, crean estilos de 

vida Inoperantes en la sociedad y propician en el individuo una vida Infeliz, y estos son: inferiortdad 

de naturaleza orgánica o mental.· Los Individuos que física o mentalmente se ven impedidos nunca 

superan sus sentimientos de infertortdad y sucumben a un estilo de vida derrotado. 
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La niñez consenuaa e mamgeme.· ;;:it: ua "''•"'"'"u ............ - .. -·- ··- __ -·-· _ 

luchar debido a que todos los problemas le han sido solventados o disminuidos por lo que no puede 

de ninguna manera aprender a sobreponerse a las dificultades a que se enfrenta en la vida. 

Rechazo en \a niñez.- El niño rechazado sufre de la misma manera durante su desarrollo por 

un eslilo de vida dañino y doloroso, por la falla de triunfos en la vida, el rechazo lo obliga a tomarse a 

si mismo como modelo y aunque logra algunos exllos el resultado final es un eslllo de vida lánguido 

e indiferente que no proporciona alegria a si mismo ni placer a los demés. 

d) Self creallvo.- El ser humano crea una estructura del self (de si mismo) a partir de su 

pasado hereditario, al interpretar las impresiones que recibe en la vida, crea nuevas experiencias 

para realizar sus deseos, formando un self creativo único, original e inventivo. 

e) Self consciente.- El hombre se da cuenta de lo que está haciendo y en base al auto

examen se da cuenta del porqué de haber actuado en ciertas formas prescritas, siendo la 

conciencia el núcleo de la personalidad. 

O Melas ficliclas.- Son Inseparables del eslilo de vida y del self crealivo, para el autor la 

mela final es la que explica In conduela del hombre, sin embargo, ésla pudo haber sido fabricada 

por lo que la denominó ficción. 

g) Interés social.- El ser humano también es un ser altamente Interesado socialmente, el 

interés que muestra reside en el ambiente social que lo rodea. 

Una de las Icarias amblentallslas que lralan el senlido posillvo del hombre que está 

emergido a través de las épocas para convertirse en un ser humano mejor y más civilizado es la 



leerla de la personalidad de Juno (1913) Teoria en la que !rala el aspecto positivo del hombre y 

describe la conduela humana en: 

a) Opuestos.- Son fue1zas contrarias que hacen que aparezca el conflicto, mismo que 

provoca condiciones de stress; el desear eliminar el slress con un opuesto, hace que el objeto 

original sea motivado para actuar, por ejemplo amor-no-amor, vida-muerte; el ser humano puede 

resolver el problema de los opuestos por medio de tres acciones: compensación, unión y 

oposición, los cuales son favorables para que la personalidad se ponga en movimiento y progreso. 

b) Autorrealización.- Para este autor, la personalidad consiste en varias partes, algunas 

de las cuales son: el yo, el sclf, los eslados de conciencia e inconsciencia, las funciones de la 

persona, las actitudes de introversión y extroversión, por medio de éstos componentes el hombre 

logra la autorrea/ización a través de dirercntes y variados métodos corno por ejemplo la energía 

flsica y psiquica. 

e) Estados Inconscientes.· El consciente e inconsciente son componentes primordiales 

de la vida del hombre. cuando la psique emplea ambos y se beneficia, se encuentra en un estado 

de equilibrio. 

El inconsciente lo divide en dos: el personal, en donde se hallan los íenómenos corno: la 

persona, los complejos formados por los núcleos de memoria, emociones y sentimientos. 

El inconsciente colectivo contiene los conceptos de arquetipos: 

Los arquelipos, son los Upos de imágenes que el hombre usa con mayor frecuencia, 

dándoles nombres como patrones conductuales. imagos o imágenes primordiales. 
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Un arquetipo siempre está cargado de emoción, siendo algunos de ellos: Dios, demonio, 

figuras de madre y del padre, el hijo, el nacimiento, reencarnación, el fin del mundo y las figuras del 

héroe y del villano. 

La sombra.- Es el término para representar los instintos crudos y salvajes del hombre. 

La slncronicidad.- Consiste en que un pensamiento o evento puede ocurrlr 

simultáneamente sin que uno sea causado por el otro. La slncronicldad al darse a los arqueOtipos ;.. 

indica que surgen simultaneamente en dos partes del mundo siendo ejemplos tanto en la cullura 

oriental y la occidental la adoración al sol, la reencarnación, etc. 

Ignorar el inconsciente es invocar a los problemas mentales y emocionales por medio de 

delirios, compulsiones y dificultades fóbicas 

En su teoria, el inconsciente coleclivo es la base fundamental de toda la personalidad o 

psique, todo lo que el hombre es en el presente está conslruido sobre el inconsciente colectivo, 

trasmitido por la herencia y la universalidad de su presencia. 

Los casos desviados del patrón del inconsciente colectivo, son casos patológicos, cuyo yo 

en el consciente e inconscienle van en contra de las fuerzas del inconsciente colectivo. 

De lo antes expuesto podernos establecer que: 

a) La personalidad ha sido delerminada por factores constitucionales o corporales que 

innuyen o son determinantes en el comportamiento de la conducta criminal. 
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b} Los rasgos tanto cardinales, secundarios, superficiales y originales son elementos de 

la estructura de la personalidad que permiten al individuo su Identificación tanto particular como 

común en el contexto social. 

e) La ansiedad genera en las personas patrones de comportamiento ante las presiones o 

frustraciones a que se enfrenta en su vida cotidiana, siendo los conflictos propiciados por la 

ansiedad, los desencadenantes del comportamiento normal o anormal como sería en los casos de 

neurosis de la psicopatologla y la criminalidad. 

La personalidad.al ser estudiada y entendida por los direrentes autores antes ser'\alados, 

nos penniten conocer los orígenes de las conductas criminales y los lraslomos psicopatológicos 

que pueden presentarse, sin embargo, también es necesario y conveniente hacer mención sobre 

las teorlas psicológicas de la delincuencia. 

Las explicaciones psicológicas de la delincuencia, establecen los siguientes puntos: 

La orientación psicoanalítica de acuerdo a Freud (1920) da explicaciones a las 

motivaciones individuales en la delincuencia, sei'lalando por ejemplo que los hombres son más 

agresivos ~ue las mujeres y por lo tanto tienen mayores probabilidades de cometer actos delictivos: 

debido a que en muchas subculturas occidentales y latinas se recompensan la agresividad, dureza y 

persistencia, que están relacionadas con varias rormas de delincuencia y con Ja mayor proporción de 

violencia en las hombres que en las mujeres. 

Esta teoría también encuentra un grado de explicación en la existencia de un auge máximo 

de delincuencia en el período de la pubertad (16 anos). dado que el desarrollo psicosexual 

pr;~;fppne el complejo de Edipo. Asl, el rol de las experiencias precoces de la niílez, 
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especialmente en el campo de las relaciones familiares, es considerado crucial en los casos de la 

dellncuencla. 

La ausencia de una Ogura paterna estable, una Inconstante disciplina de los muchachos y 

otros atributos rami/iares han sido correlacionados con fa delincuencia. 

La leería psicoanalllica es capaz de explicar las variadas formas de delincuencia con 

capacidad de transponer las imágenes simbólicas inconscientes de la vida mental a equ/valenles 

reales, pudiéndose ejemplificar con los siguientes casos: 

Los menores que provocan incendios, expresan de este modo sus fuertes estímulos 

sexuales o un sustilulo de la masturbación, aquellos que malan o atacan a sus padres tienen un 

complejo edipico no resuello. 

Los individuos que roban no han superado lodavfa el primer periodo psicosexual de la 

elapa anal y deben de recoger y acumular objetos del mismo modo como retienen las heces. 

Obviamente. eslas interprelaciones son altamente simbólicas, son difiC4/es de probar 

empiricamenle, pero esla teorfa es una de las pocas que ofrece una fuenle rica de explicaciones 

para rormas especmcas de delincuencia. 

La teoría sobre la identidad, propuesta por Reck/ess en 1957 se ocupan especialmente de 

la falsas percepciones que tiene el delincuente de si mismo, y de la autoestima, los delincuentes 

tienen una opinión más bien negativa de si mismos o una baja autoestima, a menudo falsean las 

explicaciones de su modo de comportarse, leniendo una imagen alterada de sí mismos. 
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Las teorías del aprendizaje social, enmarcan al comportamiento no solamente como 

resullado de las lnnuenclas externas e independientes, individuos y ambiente, sino más bien como 

resultante de la acción recíproca de estos factores. 

La familia tiene el rol de socialización del niño, los sujetos que se apegan a los padres 

tienen mayores posibilidades de sentirse obligados a adecuarse a las normas sociales y 

consiguientemenle cometen menos acciones delictivas 

Existen ciertos factores que pueden ser considerados como responsables de un 

inadecuado apego enlre niños y padres y consiguientemente responsables de una inadecuada 

socialización del niño, mismos que to llevan hacia la actividad delictiva. Los núcleos familiares rotos. 

son a menudo considerados como factores que llevan a la delincuencia: no obstante. existen varios 

tipos de desacuerdo familiar que pueden ser relacionados con la delincuencia, además de la simple 

palología del núcleo familiar, lambién se han vinculado algunos lipes de disgregación con la 

delincuencia como por ejemplo: la homosexualidad, la sociopatia y la agresividad. La indisciplina 

en las relaciones paterno filiales, ha sido vinculada a las tendencias del niño hacía la criminalidad. 

Resulta oportuno mencionar los conceptos de Adler (1949) pero estos encaminados a la 

delincuencia. 

Adler (1949) sosliene que el estilo de vida dislorsionado, sumado a factores exógenos, son 

los que conducen a la extinción del senlimienlo de crueldad y llevan al individuo a desarrollar 

conduelas delictivas. Para este autor, una tarea que se debe desarrollar por medio de la 

cooperación y solidaridad es la que desencadena el síntoma de insufici•ncia, y puede dar como 

resultado la neurosis, la psicosis. el suicidio, la delincuencia, las toxicC1manfas y las peiversiones 

sexuales. 
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Manifiesta que la mitad de los sujetos que llegan a cometer un delito: son personas sin 

una profesión determinada, que fracasan en la escuela, por lo que tienden a buscar sus amigos 

entre gente de su medio, demostrando con ello lo reducido de sus sentimientos de amistad. El 

complejo de superioridad que presentan procede de la convicción de que son superiores, a las 

victimas y de que en cada delito que llevan a cabo burlan las leyes y a sus superiores 

Adler { 1949, en Tocaven, 1985 pag. 55) al Investigar las causas de la criminalidad, 

encuentra que existe un ambiente de privación en la niílez, y clasifica a los delincuentes en : niños 

difíciles de tipo activo, en' los que la ac.tividad antisocial se adquiere precozmente, las ni~os caen 

en la errónea opinión de que todos los demás pueden ser considerados como objetos de su 

pertenencia, y exteriorizan esta opinión, amenazando con su actilud, el grado de comportamienlo 

peligroso. 

Los criminales tienen estilas de vida distorsionados, en su desarrollo, hay un insuficiente 

interés social, son niños que por los mimos y automlmos, llegan a una detención precoz, no tienen 

un desarrollo social y desplegan gran cantidad de actividad, como por ejemplo: dañar, huir, etc .. 

Tienen la sensación de que pueden daiiar a los demás sin ser sorprendidos, asi consideran que no 

hay crimen cometido sin un plan previo, lodo ha sido bien planeado con anterioridad por el criminal y 

su plan detallado le da la certeza de que él es superior a la policla, a la ley y a su victima. cuando se 

le captura, piensa que se debe a su falla de habilidad, está convencido de que si hubieran realizado 

el detalle de forma diferente, no se hallarla en la cárcel. 

Dentro de las leerías delincuenciales, puede citarse a T. Reik , (1949) plantea el 

psicoanálisis como una contribución al problema del criminal, determinando el análisis sobre los 

indicios objetivos y subjetivos para esclarecer los hechos dellctuosos. 
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Reik (1949) expresa que precisar los móviles del crimen es un medio eficaz para descubrir 

al criminal, siendo que el acto criminal es considerado como la expresión de la tensión mental del 

individuo, por lo que debe consliluir la satisfacción prometida a sus necesidades. 

El análisis de los indicios como por ejemplo actuaciones aparentemente lncau1as, 

indiferentes, pero que traicionan al criminal mientras su atención esta centrada en borrar todos los 

rasgos de culpabilidad, son errores que explican la existencia de procesos mentales ocultos 

desconocidos para el yo, que encuentran formas de expresión, Jos errores o fracasos no son 

cuestiones intelectuales, sino de compulsión, siendo delcrminados por el inconsciente. El 

descuido del criminal. es Jnconscrcnte y la finalidad de la autotraicíón es de intenciones desconocidas 

para él. Al cometer un crimen. sm testigos, es él el único que fo conoce y parece como si estuviera 

obligado a comunicarlo. corno si fuera incapaz de guardarlo para si. 

En el criminal luchan dos fuerzas menlales. en la revelación del hecho, por un lado es1á la 

superioridad al tratar de borrar toda rastro del crimen y por otro la que proclama el hecho y a su 

autor, estando impulsado por un deseo mconscienle de castigo. 

El punto de vista psicoanalitico menciona que, en los crimenes existen mecanismos de 

proyección, el criminal, huye de su propia conciencia, ante su enemigo exterior, proyectando hacia 

afuera este enemigo interno. Ba10 ésta presión, el yo del delincuente lucha y el criminal se vuelve 

descuidado y se traiciona a si mismo. 

La vuella de los criminales a la escena del crimen es uno de los motivos ocullos al anhelo 

desconocido de su yo, de entregarse a la justicia; el delincuente leme a su super yo, a la presión 

interna que lleva a su destrucción. 
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El horror al crimen, el deseo de expiación y la necesidad de descubrir al culpable sirven de 

derensa contra los propios deseos reprimidos. 

El estudio de la personalidad de los delincuenles permite tener una concepción del porqué 

de sus conductas delicllvas. pero lamblén existen dalos o elemenlos pslcopatológicos que afectan el 

comportamiento del individuo, Jos cuales son abordados en el siguiente rubro. 
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ll Aspectos general~~ ~obre psicopatologia 

La psicopalologla.· "Es la definición de los trastornos en el funcionamiento de la 

personalidad, donde se reconocen las alteraciones obvias y fácilmente distinguibles en la conducta 

humana, en términos de acción, pensamiento y conciencia, además de las variaciones en fas 

paulas totales de las reacciones del Individuo anle la vida" (Noyes y Kolb, 1983; P 130). 

Lo que se llama anormal, no es sino una expresión exagerada o desequilibrada de lo 

normal, la mayoría de las manifestacionez de psicopatología no son el resultado o la expresión de 

enfermedad, sino una forma de conducta o un modo de vivir, que es el producto de la dotación 

original y particular del individuo, la infancia moldeadora en el hogar, las experiencias traumciticas 

que modifican el desarrollo de la personalidad, el stress. los problemas que surgen del interior de 

la vida emocional e instintiva del individuo, por lo tanto los trastornos mentales, deben ser 

considerados como pautas de reacción humana. cuyo movimiento se inicia ante un stress. 

Si la personalidad se sujeta a tensiones productoras de angustia, más allá de los limites 

de su capacidad para adaptarse, puede desorganizarse tanto en la conducta exterior como en la 

conducta simbólica: si las experiencias del individuo rebasan estas áreas, el individuo se ve obligado 

a enfrentar dichas tensiones con métodos neuróticos o psicóticos. 

El criterio principal para decir que hay enfermedad, es el grado en que la conduela se 

vuelve subsliluliva y simbólicamente nociva, afectando ya sea de forma lolal o parcial las funciones 

ya existentes, dando oportunidad a la reaparición de conduelas regresivas y la deformación o el 

empobrecimiento de los afectos (Noyes y Kolb, 1983). 
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Los trastornos mentales llenen un propósito defensivo, protector y reparador, los slntomas 

que aparecen, representan un Intento del Individuo para adaptarse a le Interacción de fuerzas 

psicológicas, sociales y fisiológicas que ejercen presión en él. Los slntomas representan la 

tentativa del Individuo para esconder la verdad y no verta él m:smo, y son utilizados para manejar la 

angustia o Ignorar el stress y rellrarse de las slluaciones dlflciles, sacrlficando la realidad para 

lograr comodidad emocional. Anle estos sintomas, el individuo debe ser analizado para determinar 

el tipo de organización de la personalidad que ha adquirido. Los trastornos de la personalidad 

clasificados por Noyes y Kolb (1963) son los siguientes: 

Trastornos de la personalidad ciclotlmica. 

El individuo se desenvuelve con cambios en el estado de ánimo pasando de la alegria y 

vivacidad a la depresión ligera; este tipo de trastorno puede desencadenar un desarrollo de psicosis 

maniaco depresivas o afectivas. 

Las variantes polares del ciclolimico son: 

a). Personalidad hlpomaniaca.- Son individuos emprendedores, alegres, están libres de las 

Inhibiciones internas, muestran una reacción sostenida de animación, algunos son jactanCiosos, 

dominantes. amantes de laS discusiones. hipercrllicos. su juicio es superficial y tienen una excusa 

fácil para sus rracasos, son personas con dificultad para ser subordinados, resisten en exceso las 

frustraciones y los desenga~os y en general tienden a resolver sus dificultades hablando. 

b). Personalidad melancólica.- Son personas amables, tranquilas, comprensivas, pero 

tienden a deprimirse fácilmente, se inclinan a ser solitarios, solemnes, sombrlos, se subestiman a 

si mismos, son meticulosos, perfeccionistas, escrupulosos, con exceso preocupados por su 

trabajo, temen la desaprobación, presentan una tendencia a la duda, la indecisión y la cautela, 

rev~lan un sentimiento inherente de inseguridad. 
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Otro tipo de trastorno es la personalidad paranoide.· Son sujetos suspicaces, tercos, 

reservados, obstinados y resentidos ante la disciplina, son solitarios, Inseguros, cuando sus 

deseos no se cumplen, tienden a volverse hoscos, malhumorados, Irritables o amenazadores, mal 

Interpretan al pensar que la gente desea danartos, cuando alguien pone en duda sus puntos de vista 

o sus acciones responden con discusiones acaloradas y con actitudes agresivas y rígidas. 

Personalidad esqulzolde.- Son Individuos con una Incongruencia de la vida afectiva, 

siendo su afectividad carente de resonancia, presentan polos afectivos de sensibilidad por una 

parte y por la otra frialdad o desanlmaclón, se sienten solos, Incomprendidos, se aíslan, son 

tlmidos vergonzosos, incómodos, por su apariencia a menudo insatisfecha de si mismos, son 

tercos, reservados, se sienten heridos constantemente, luchan por un sentido de superioridad 

Intelectual, son Imaginativos e idealistas, muchos tienen sentimientos de inferioridad y de 

Incomodidad en las relaciones interpersonales, y se apartan del sexo opuesto. Son dados a la 

práctica de ritos y cultos, se sienten más seguros cuando soportan en silencio, su auto control y su 

enojo, lo utilizan cuando suenan despiertos, Imaginando como podrían castigar y destruir a sus 

adversarios. 

Personalidad obsesivo·compulsiva.· Son aquellas personas en las que el super yo funciona 

en forma muy Intensa, tienden a ser rígidos. meticulosos, pueden estar en duda constante 

respecto a ro que deben hacer y tienen que repasar las cosas una y otra vez, son excesivamente 

Inhibidos, peñeccionistas, dudan de si mismos, son Incapaces de proseguir con su trabajo, si se 

les exige que terminen pronto obedecen las órdenes literalmente, su sentido del deber es 

exagerado, los atormentan las responsabilidades, se arrepienten de las elecciones que hacen. 
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Los obsesivos son tercos en sus convicciones y manifiestan una tendencia a fijarse en 

delalles mínimos, son introvertidos, la sumisión y la conducta correcta con frecuencia son defensas 

conlra los impulsos hostiles. 

Personalidad histérica.· Se define con más frecuencia en mujeres que en hombres, se 

reconoce por rasgos de vanidad, autogralificación, actitudes egocéntricas asociadas a 

comportamiento exhibicionista o dramatización. 

Afectivamente son personas lábiles emocionalmente, caprichosas y con tendencia a las 

explosiones emocionales. 

En los hombres. el carácter de Don Juan representa este Upo de personalidad, son 

individuos en los que el impulso coercitivo de conquistar sexualmente y el exhibicionismo a menudo 

tiene como base un sentimiento escondido de incompetencia masculina. que lo asocian a la 

necesidad de engañar, demostrando que es más listo r¡ue la otra persona. 

Personalidad narcisista.- Algunos autores clasifican al narcisista como una personalidad 

semejanle a la del psicótico, en la linea limítrofe (border line), son personas que requieren de una 

gran dosis de atención personal, cuando interactuan con otra, desean ser admiradas y amadas. 

Muestran poca empalia por los sentimientos de otros. Se gratifican cuando alguien les demueslra 

aprecio, habilualmenle expresan envidia de olros en sus relaciones interpersonales, son explotadores 

con los demás a través de una fachada de encanto y vinculación, ésla organización caractereológlca 

exisle como una operación defensiva contra rasgos paranoides, los cuales tienden a proyectar la 

rabia, que es central en la palologia del narcisista. 

Personalidad pasivo-agresiva.- Resulla cuando no se logra un d~sarrollo emocional 

maduro de la personalidad. pudiendo adoplar cualquiera de los siguientes lipo$: 
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a).Pasivo dependiente.- Existe una expresión franca de la ausencia de confianza en si 

mismo y seguridad de los propios actos: las personas que se sienten abrumadas por sentimientos 

de desamparo e indecisión son infantiles y se apoyan en los demás, en los que ponen todos las 

decisiones importantes en su vida, rehuyen la agresión y se retraen ante cualquler situación que 

pueda provocar hostilidad en ellos, son pasivos tímidas y temerosos. 

b). Pasivo agresivo.- Son personas que reaccionan a la frustración con actitudes tan 

inmaduras como irritables, con berrinches e incluso conducta destructiva, provocan a los demás y 

se oponen a todo, son competitivos y ambiciosos, son mordaces y agresivamente resistentes. 

Personalidad explosiva.- Los individuos con este lipa de personalidad se caracterizan por 

la intensidad explosiva de las emociones, ante estimulas externos ligeros: su relación con otras 

personas constantemente está sujeta a las actitudes emocionales fluctuanles del individuo. 

debido a que la hostilidad, los sentimientos de culpa y la angustia que experimentan son 

Intensos y no pueden controlarlos. cuando la tensión emocional es inesperada, explotan en ira 

desatada u otra exhibición emocfonal desproporcionada: estas personas pueden amenazar o incluso 

volverse destructivas y atacar a otros individuos. 

Personalidad inadecuada.· Los individuos con este tipo de personalidad, no logran 

adaptarse desde los aspectos emocionales, económico, ocupacional y social, suelen ser personas 

que a pesar de tener las posibilidades r.o logran una adaptación.Por lo general son bondadosos. 

calmados, pero son Ineptos, ineficaces e indiferentes, su juicio es defectuoso, carecen de inlcialiva 

y son so~adores. son poco previsores y negligentes. 
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La tendencia del público sobre un acto criminal, es querer ver en el la intervención de 

tendencias o una fuerza derivada de la patologla mental, el prejuicio de la locura o del acto delictivo 

morboso parece debido a una necesidad humana del hombre normal o capaz de sentir malestar 

moral ante la realidad criminal, por lo que trata de negar la posibilidad de que el hombre pueda 

atentar contra la vida del prójimo. 

Marchiort publica en 1960 su libro "Psicología Crimina\", donde aborda los aspectos 

patológlcos de la criminalidad, después de haber realizado su investigación en instituciones 

penitenciarias. Los conceptos más importantes de esta autora en cuanta a patatogla se refiere son: 

El estudio de los procesos psicóticos aclara múltiples problemas de dinámica criminal. 

Los trastornos psicóticos se caracterizan por un grado variable de desorganización de la 

personalidad, se destruye una relación con la realidad y existe una incapacidad para el trabajo, el 

psicótico entra en una etapa de total aislamiento psíquico, social y por ello en una marginación a 

nivel ramiliar. 

Esquizofrenia 

La esquizofrenia implica una desorganización en los aspectos lnlrapslquicos, de tal 

profundidad que modifica su relación con el medio. 

En el trastorno de la esquizofrenia todas las áreas de la personalidad se ven Invadidas, 

por lo que se puede apreciar alteración en el pensamiento, caracterizado por Incoherencia y 

disociación, presencia de Ideas delirantes de grandeza, de celos. de persecución, etc., observándose 
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también alteraciones en la memoria de tipo amnesia o una marcada hlpoamnesia o una 

hiperamnesia, esta última tiene especial relación en los delitos sádicos y violentos, en donde el 

autor del ilfcito detalla de una manera asombrosa dalos relacionados al delito. 

La arectividad se encuentra alterada, existiendo sentimientos de una marcada indiferencia 

e Inestabilidad, traducidos por slmbolos afectivos; su conducta íncomprenslble en relación a tos 

aspectos emocionales tiene un significado simbólico en la conducta delictiva. la anestesia afectiva se 

observa en crímenes en donde el autor parece frío e insensible a los pedidos de clemencia de las 

victimas. 

Noyes y Kolb (1963) en su libro de "Psiquiatria Clinica Moderna", clasifican a las 

esquizofrenias en: 

a). Simple.- El individuo se va apartando paulatinamente de sus actividades y del contacto 

con las demás personas. disminuye su rendim1ento. su afectividad 

El crimen especialmente el cometido por adolescentes, seflala el desencadenamiento de 

un proceso mental más profundo y grave. 

b).Hebefrénica.- Oc comienzo brusco, con reacciones y desorganización de la 

personalidad y deterioro más rápido, se aprecia una impulsividad extrema, comportamiento inrantil, 

alucinaciones e ideas delirantes. 

La conducta delictiva está muy relacionada a crisis impulsivas y agresivas y 

especialmente a sus ideas delirantes y alucinaciones. 

c). Catatónica.· Caracterizada por perturbaciones en el conlrol de movimiento y por el 

pasaje de una etapa depresiva de estupor y excitación, la excitación catatónica entra en una gran 

23 



actividad malora con marcadas caracterislicas de agresividad, implicando una desorganización, con 

conductas Impulsivas y alucinaciones, con rases de agresión Inesperada, que pueden convertirse 

en delilos de daiío, lesiones y también en conductas homicidas. 

e). Paranoide.- Las Ideas persecutorias y delirios sistematizados son factores de fa 

slntomatologfa, estos pacientes presentan alucinaciones y trastornos afectivos, como consecuencia 

de la conflictiva Interpersonal. Este lipa de padecimienlos es probablemente el de mayor vinculación 

con las conductas deliclivas de carácter violento. 

Las conduelas delictivas se caracterizan por ser de extrema violencia, hasta llegar a ser 

totalmente sádicas; son crímenes llevados a cabo hacia personas conocidas e Inclusive hacia 

grupos familiares. 

Las alucinaciones e ideas paranoides hacen que fa agresión se proyecte de un modo 

inesperado, por que el individuo se siente perseguido y siente que debe matar a esa persona. 

Psícosis con sindrome orgánico 

La psicopatologia de ésta índole resulla de una afección fisica, en donde se encuentran 

trastornos a consecuencia de estados tóxicos, lrastomos degenerativos; se deteriora la apariencia 

corporal, y sus relaciones con el medio ambiente. 

Las conductas delictivas pueden desarrollarse de fonna violenta y con auloagreslón. y 

llegar hasta el suicidio. 
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Los tipos orgAnicos que se desarrollan dentro de este padecimiento son: 

Psicosis alcohólica.. El alcohólico presenta una actitud hostil, agresiva a consecuencia de 

su sentimiento de inferioridad y de su necesidad de dependencia, cuando no puede distinguir ni 

controlar sus impulsos de tipo agresivo, muestra conductas violentas indiscriminadas, aunque 

prevalece la agresión hacia el núcleo familiar, por las ideas persecutorias que presentan. 

Su conducta delictiva se caracteriza por no ser planeada, aunque existe un rcsentimienlo 

hacia las personas que la rodean. 

Psicosis senil.· Los procesos de envejecimiento, se determinan por la declinación de 

funciones. 

Los cuadros clínicos de la psicosis senil se pueden ubicar en: 

a) Deterioro simple .• Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales. 

b) Tipo delirante y confuso.· Se manifiestan alucinaciones y desorientación, espacio 

temporal. 

c) Tipo deprimido y agitado.· Se observa una pérdida de la memoria ideas delirantes, 

empobrecimiento intelectual. 

d) Tipo paranoide.- Existen ideas de carácter persecutorio y conducta agresiva irritable. 

Las conductas delictivas en las personas ancianas son de tipo sexual. 
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Psicosis maniaco depresiva 

Es una psicosis de tipo afectiva, en la que se puede apreciar un aumento o disminución en 

la actividad que expresa el estado menlal que prevalece. 

La conducta delictiva se da de una manera impulsiva y violenta. En la crisis maniaca, con 

un marcado sadismo; en la rase depresiva, se caracteriza por conductas pensadas, y planeadas, son 

crímenes en los que el padre o la madre presenlan una grave depresión con Ideas suicidas y malan 

a los hijos "para que no sufran·. 

Psicopatía 

La psicopalía es la palologla mas significaliva en la criminalidad. Los psicópatas son 

pernonas con una marcada ineslabilidad en ladas sus conduelas, especialmente en la relación 

Interpersonal que es agresiva y autodestructiva; tienen una enorme facilidad de pasar a la acción 

(acting out), impulsivamente. 

Presentan conductas agresivas y sádicas que le proporcionan un alivio a sus estados de 

angustia y ansiedad, los delilos que son frecuenles son homicidios. 

Neurosis 

Las neurosis son reacciones complejas que suelen describirse como alleraciones o 

trastornos que se refieren comúnmente a problemas de la afectividad. 

Las alteraciones neuróticas surgen del esfuerzo que el Individuo realiza para poder 

controlar la angustia y la situación vivencia! señalada por una nueva imagen que presenta de las 

relaciones interpersonales y de su modo de vida, clasificándose las neurosis en : 
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a) Neurosis de angustia.- Representada por una acentuada intranquilidad y un estado de 

tensión excesiva que se acampana por un temor constante e inexplicable. 

La patología de angustia, lleva a este tipo de trastorno a una actitud de victima, en primer 

momenlo, por medio de su Imagen de víctima, proyeclan conductas sadomasoqulstas y esto hace 

que se conviertan en una victima real. 

Los sentimientos de culpa están vinculados a sus aspectos masoquislas, que se 

verbalizan en la queja y que conducen a la pernona a un sin número de actos y conductas 

propiciadoras de agresiones. 

La conducta de suicidio, en donde el individuo percibe su soledad y sus senlimientos de 

inferioridad, que propician un deseo de llamar la atención y de agredir a los que siente que no le 

ayudan. el suicidio tiene un significado agresivo a través de la destrucción. 

b) Neurosis fóbica.- Es la reacción defensiva, que en el intento de manejar la 

angustia, la desplaza en una idea que rechaza. en un miedo neurótico específico hacia un objeto o 

situación. 

El Individuo está consciente de que no existe peligro real, pero la angustia que le provoca 

la situación o el objetivo fóbico, es Incontrolable emocionalmente. 

Los delitos que se realizan en este tipo de palologla son, llegar a cometer agresiones 

violentas, homicidios sádicos para aliviar su tensión rrente a la situación róbica, misma que le crea 

una tensión emocional que provoca su impulsividad. 



La conducta delictiva puede desencadenarse imprevislamenle, porque el neurótico fóbico, 

al entrar en una situación o relación que causa la angustia, actúa un impulso incontrolable para salir 

de esa situación por medio de la agresión. 

e) Neurosis obsesivo-compulsivo.· En este Upo de neurosis, la angustia se controla por el 

mecanismo de repetición, cuando se asocia a un pensamiento y actos que provocan angustia. 

El individuo reconoce que los pensamienlos y actos rituales son irracionales, pero 

conscicnles, que no los puede conlrolar y eslá el lemor de que el no hace~o represenla para él una 

mayor anguslia y miedo de que le sucederá algo si no lo realiza. 

En el caso de los delitos, se observa cómo no se puede controlar, porque es mayor la 

angustia ante sus ideas obsesivas. Realiza la conducta porque le produce un alivio psfqulco y el 

delito es una conducta destructiva simbólica, detallista, con proyección de sus núcleos psicóticos en 

los casos de crímenes. 

d) Neurosis depresiva.~ En esta neurosis, la angustia implica una conducta de depresión y 

tristeza, relacionada a complejos procesos de culpa: suele comenzar por una pérdida real, que el 

individuo no puede elaborar, pero la diferencia enlre una depresión real, es que ésta llene un tiempo 

de elaboración del duelo, que se prolonga asociado a un senllmienlo de empobreclmlenlo y de 

inferioridad, que lo hace alejarse lenlamenle de sus actividades colidianas, y de las relaciones 

inlerpersonales para gradualmenle acen!Uar el proceso de anguslia y de la depresión. 

La conducta del neurólico depresivo puede desencadenar mtilliples fomnas de agresión: 

desde el suicidio en un eslado de profunda depresión o el componenle de una imagen de victima 

pasando a ser victima real, o conductas de robos ( cleplomania ), ya que el individuo roba objelos 

simbólicos y sin ninguna molivación económica. 
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El depresivo puede realizar conductas impulsivas y violentas como consecuencia de 

sentirse solo, abandonado y reacciona con conductas de resentimiento y agresión hacia el medio 

social, especialmente al medio ramiliar. 

e) Neurosis hipocondriaca.~ Es una personalidad con acentuados rasgos de inmadurez, 

con sentimientos de minusvalía y temor a la muerte, lo que conduce a que tome su propio cuerpo 

como un medio de expresión de sus angustias; los individuos permanentemente presentan una 

preocupación por su propia salud y un temor a las enfermedades asociadas a preocupaciones e 

ideas de muerte. 

A nivel de la criminología, el hipocondriaco suele ser la víctima, muchas veces de ataques 

sexuales fantaseados y de agresiones fisicas de robo. en la cual el individuo vuelve a convertirse en 

victima y da juego a sus ideas de rumlaciones hipocondriacas y de desamparo. 

Los dirercntes lipos de neurosis pueden proyectar una conflictiva de extrema violencia y 

agresividad exterior, como es el homicidio, una hábil e inteligente manipulación en las conductas de 

estafa, hasta llegar a una problemática en su autoestima. que lo conducen al suicidio. 

El monta de la angustia y la Impasibilidad de controlar1a, hacen que su relación can la 

vfctima se agrave y se desencadene la agresividad hacía el otra y hacia si misma. 

En la conducta delictiva del neurótico, se advierten más que en otros individuos conductas 

ambivalentes, connlctivas, sentimientos de culpa, dudas, especialmente la situación ambivalente 

entre sus fantasías sadomasaqulstas y su conducta real. 

Los crfmenes patológicos han sido estudiados por diferentes autores, quienes 

preocupados por las fallas contra el hombre y contra su necesidad Innata de seguridad y fuerza, 
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buscan alternativas para atenuar el valor negativo del crimen, buscando para ello explicaciones 

tranquilizadoras. 

El enigma del cnmen tiene un determinismo en la enfermedad mental, que se une a la 

psicopatologla. Los elementos psicopatológicos en los delitos han sido observados en numerosos 

delincuentes y criminales, cuyos delitos o crimenes presentan un Interés de tipo pslcológico, y 

psiquiátrico. 

Desde el punto de vista psicológico, los grandes crímenes, al ser analizados permiten 

atenuar el irritante enigma del mecanismo criminógeno en general, por ello brevemente se describen 

los crímenes y su asociación a conductas patológicas. 

Crimenes esquizofrenicos e impulsivos. 

La conducta criminal ( y rTiás a menudo la conducta delictiva antisocial ) puede 

desarrollarse en el esquizofrénico. sin ninguna razón aparente. 

La esquizofrenia ha sido considerada como gran suministradora de actos antisociales. 

pues determina acciones agresivas muy peligrosas. como la agresión brutal e inmotivada, ya sea en 

los periodos iniciales o en el curso de accesos dé agitación aguda o catatónica, que a menudo se 

presentan en la evolución de una esquizofrenia hasta entonces tranquila. 

En los llamados estados de esquizofrenia hebefrénica, hay dalos de homicidios bruscos 

e inesperados. 

En este tipo de esquizofrenia, el curso de la impulsividad del enfermo le induce a matar, a 

veces al ser más querido, son crímenes cometidos sin vacilación, incluso acompañados de una 
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excitación emocional desconcertante, que podría creerse motivada por algún movimiento de odio, 

de celos, o de rebelión. El dcsencadenamienlo imprevisto es propio de la palologla. 

La diferencia manifestada en esta sintomatología, acerca de su acto sanguinario, se debe 

ciertamente a una anormalidad profunda 

La impulsividad esquizofrénica instantánea, rápida, extremadamente violenta, descargada 

sobre personas desconocidas empleando a veces cualquier instrumento peligroso al alcance del 

criminal que ataca, se denomina crisis propulsiva con amnesia. 

El esquizofrénico se reviste de una máscara que a veces expresa una completa 

indifwencia y otras una apancnc1a superficial. de irania y maldad , sus crímenes son producidos en 

el curso de un estado de alucinación delirante. 

La persona agredida encarna a un antiguo perseguidor o la imagen de una relación 

fantaseada del sujeto con una persona odiada. Ciertas ideas de persecución y de grandeza 

subsisten en el mundo delirante interno del sujeto. 

Crímenes de los paranoicos y delirantes crónicos. 

Las diversas variedades de paranoia pueden dar lugar a actos criminales. El delito que 

parece más frecuente en el paranoico es el homicidio; la afección comienza a menudo después de 

un período de depresión inquieta. mediante una fórmula delirante, que involucra a los otros en 

forma de uno o varios perseguidores 

En los delitos, el individuo funda su convicción en multitud de signos de deducciones 

falsas, de coincidencias de razonamientos tendenciosos. y descubre poco a poco que le siguen los 
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pasos, que le acusan, que comprometen su honor etc.. En su delirio, acaban sei'lalando entre sus 

enemigos a un adversario principal, único y es entonces cuando piensan en hacer1e desaparecer y 

pasan al acto homicida. 

Si se trata de una alucinación, el Individuo no sabe en un principio qué es lo que persigue, es 

un alguien, pero pronto sus alucinaciones. sobre lodo auditivas y psicomolrices (hablan por su 

boca), olfativas (le espían lanzándole malos olores), le señalan ciertos Individuos que conspiran 

conlra él, cuando llega a la conclus16n absolula de un solo perseguidor, piensa que es preciso 

que uno de Jos dos. él o el otro debe desaparecer y se cumple el acto homicida, a veces 

conscientemente preparado y premeditado. El perseguido interpreta su acto criminal refiriendo los 

indicios que le han servido para descubnr a cual de sus seguidores tenla que matar. 

Crímenes en los accesos maniacos deprestvos y en las psicosis agudas. 

A menudo en el curso de los estados maniacos depresivos, se observa una conducta 

criminal de agresiones. no premeditadas • menos peligrosas que las reacciones de la paranoia. 

En el caso de la manía o de la hipomanla . las caracteristicas , se manifiestan por una 

agitación desordenada, un desenfreno incesante de ademanes , gritos , contorsiones , con la voz 

ronca, el rostro animada, que da e! aspecto de una verdadera furia. 

La impulsividad se manifiesta • pero el individuo tiende más a romper y volcar los objetos 

que tiene a su alcance que a ejecutar. sobre todo a tramar, actos homicidas , es en los casos de 

manla crónica con delirio de per>ecución que se observan reacciones peligrosas de maldad , de 

brnlalidad , de obscenidad que llevan al homicidio. 

Por el contrario, el acceso de depresión y el acceso melancólico dentro de sus sintomas. 

llevan al sujeto a un sufrimienlo moral que impone en él la convicción de ser Indigno culpable y de 
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merecer la muerte (estado que a veces conduce al suicidio) y en otros al homicidio, son crfmenes 

inesperados ante el deseo "bien intencionado" de evitar a un ser querido la angustia y los 

sufrimientos experimentados por el sujeto: un ejemplo seria un caso en el que la madre habla 

asfixiado a sus lres hijos antes de suicidarse. 

En las psicosis agudas , pueden manifestarse actos desordenados o inmotivados en el 

sujeto, aquejado de delirio . es frecuente en el alcoholismo que durante el ( delirium tremes ) el 

sujeto furioso y desatado, creyéndose perseguido , golpee al azar a los desconocidos, donde su 

Impulsividad puede ser peligrosa , en virtud a que ofrece Irritabilidad , elemento existenle en todo 

crimen. 

El consumo del alcohol origina. dependiendo de las formas caracteriales. dos rasgos : la 

irritabilidad a veces impulsiva ( agresividad conlra la mujer, el esposo, los hijos la auloridad) y los 

celos conyugales ( que son causa de golpes y lesiones ) que llegan al homicidio más a menudo del 

cónyuge que del rival real o imaginario. 

En algunos casos los crímenes son efectuados por individuos con un grado de patologia 

significaliva que los lleva a cometer conductas que socialmente no son aceptadas como seria la 

violación y el homicidio. 

Para establecer un conocimiento más amplio sobre los dos comportamientos arriba 

mencionados, se exponen de una manera amplia en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 11 

CONDUCTA HOMICIDA 
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La psicología criminal.- trata de averiguar, conocer, que es lo que induce a un sujeto a 

delinquir, que significado llene esa conducta para él, y por qué la idea de casllgo no lo atemoriza y lo 

hace renunciar a sus conductas criminales." (Marchiorí; 1980; p1). 

La tarea del psicólogo es aclarar el significado de dicho comportamiento, en una 

perspectiva histórica y genética. 

Bajo los lineamientos antes mencionados, se considera que el estudio de la conducta 

delictiva y la conducta homicida, debe siempre realizarse en función de la personalidad y nunca 

alejada del inseparable contexto social, ya que el individuo se adapta al mundo por medio de sus 

conductas y de la significación e intencionatidad de las mismas, tas cuales constituyen un todo 

organizado que se dirige a un fin. 

Para Marchiori (1980), una conducta agresiva es la expresión de la pslcopatologla 

particular del delincuente, de su alteración psicológica, es una conducta que transgrede las normas 

de la sociedad a la que ese individuo pertenece, siendo la conducta delictiva mollvada 

especialmente por innumerables frustraciones a sus necesidades inlemas y externas, que debió 

soportar el Individuo. 

El delincuente proyecta en el delito, su connicliva psicológica, cargada de ambivalencia, 

siendo entonces la conducta el medio por el cual se intentan resolver las tensiones producidas: este 

comportamiento es una respuesta al estimulo configurado por la situación total como defensa en el 

sentido de que prolege al organismo de la desorganización. 
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Uno de los elementos importantes en la conducta dellctlva es su carácter simbólico, sobre 

todo en los homicidios con motivaciones inconscientes. La conducta homicida se convierte en un 

slntoma organizador de la experiencia aunque sea exponléndola a la destrucción, tomandose en una 

defensa psicológica utilizada para no caer en la disgregación de su personalidad. 

En la conducta delictiva, el ambiente familiar y social, tienen gran significado debido a que 

el delincuente puede fungir como emergente del grupo familiar al que pertenece, en virtud a que 

exponen las tendencias de la familia, cuando ésta es portadora de ansiedad y conflicto, siendo las 

actividades y estructuras las que en ocasiones determinan la naturaleza de la conducta delictiva. 

Dentro de la familia. algunas experiencias interpersonales de frustración evocan cólera y la 

predilección por ta violencia en el frustrado. La familia puede convertirse en favorecedora de la 

violencia como un medio de comunicación efectiva o de comportamiento que obtiene resultados. 

Marchiori (1980) engloba al homicidio dentro de dos categorias: homicidio individual 

y grupal. 

El homicidio como conducta individual, es el comportamiento empleado para soluclonar un 

conflicto interpersonal, el homicida se encuentra ante el hecho de enfrentar ~n nuevo problema, y 

puede descargar en él una intensa agresividad provista de un descontrol impulsivo. 

Los homicidios grupales se componen de: el autor principal del delito, quien es el que lo 

ejecuta y lo hace. el que intenta o consuma el hecho; los coautores que son aquellas personas que 

toman parte en la ejecución del hecho, cooperando para que éste se realice y los cómplices, que son 

tos que proporcionan ayuda para ta comisión del delito. 
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En los homicidios grupales, los roles que juegan cada uno de los miembros son 

significativos, sobre todo para la integración del grupo en el que existen factores emocionales, de 

Intimidad e Identificación, que llevan a un grupo a una cohesión y a un estilo y organización para 

realizar sus conductas. 

las circunstancias relacionadas con grupos delic!ivos llevan a cometer delitos como el 

homicidio por robo, y homicidios en robos a banco, en donde cada uno de los integrantes 

desemperlan una actividad especifica. 

En el homicidio en grupo está implícita la problemática de la integración grupal, propia de 

un grupo enfermo, en la que todos los integrantes están relacionados con una patología especirica. 

Según Abrahamnsen (1946) la conducta homicida en estado de embriaguez es muy 

común en Latinoamérica, el alcohol es un factor coadyuvante en esta conducta. debido por un lado, 

a la actilud del delincuente hacia el alcohol y por su actilud en el instante en que se cometió el 

homicidio. 

El alcohólico toma la misma pauta de conduela en el instante del homicidio que en los 

estados alcohólicos anteriores; la única diferencia es que en estos Ultimas su conducta no fue tan 

extrema. 

Los conflictos en donde existen discordias pueden ser motivos por los cuales el homicidio 

es causado, ya sea por una circunstancia sutil o por una larga enemistad que conduce a la agresión 

homicida. 
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Von Henlln (1960) menciona al asesinato por cobertura, como aquel que se comete para 

ocultar un hecho punible menos grave; éste llpo de homicidio se da por temor a ser denunciado o 

por la persecución, buscando el agresor al realizarlo una salida a sus conmctos. 

El homicidio por identificación emocional (celos) se da en Jos casos en Jos que, como 

resultado de un conflicto en donde el homicida ha senlido herida su propia estimación y el prestigio 

de su persona, decide cometer el homicidio; éste lo lleva a cabo como una rorma de restablecer la 

propia estimación. 

En los homicidios por celos ligados a condiciones sociales, (por las cuales un hombre 

traicionado llega a ser un hombre deshonrado y despreciado), Jos individuos piensan que s6Jo 

pueden rehabililarse mediante el llamado delito de honor; en eslos casos, deben tomarse en cuenta 

los conlrasles y conílictos que se desarrollan entre el sujelo activo y el sujeto pasivo de los celos: 

estos factores son los que propician las perturbaciones afectivas del sujeto, provocándole una 

progresiva debilitación de las fuerzas inhibitorias, siendo frecuenle que los homicidios por celos se 

cometan por motivos aparentemente triviales, pero que son factores desencadenanles de /a 

conducta delictiva. 

Los homicidios asalariados, son perpetrados por individuos que realizan el delito a 

cambio de una cantidad de dinero, que previamente estipulan, desconocen muchas veces a su 

víctima, no planean el asesinato. sino que sólo se limitan a ejecutarlo, Jo que revela la magnitud de 

su patología. 

En cuanto a los homicidios politicos, son crimenes que para que sucedan, deben 

intervenir todo un conjun10 de elementos poJillcos, socioeconómicos y culturales; en ellos se 

observa Ja Incongruencia politica que lleva a la violencia, manifestada a su vez por medio de 
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conductas individuales, grupales e institucionales, en estos casos, no se desea eliminar a la víctima 

como persona sino lo que representa politicamcnte. 

El enfoque psicológlco describe a los Individuos que cometen estos delitos como 

estructuras de personalidad con marcados rasgos psicopatológicos, Individuos con un gran monto 

de agresividad que racionalizan sus conductas violentas, justificándolas en relación a sus ideas 

polillcas. 

Entre los delitos contra la persona, la violencia y el homicidio son los que provocan Ja más 

fuerte reacción en la opinión pública 

las represiones de la agresividad ajena, las inhibiciones del individuo sobre su propia 

agresividad, han hecho que se forme una especie de conciencia colectiva siempre en crecimiento . 

que repudia la violencia y el homicidio. 

Es evidente que para mantener un estado de equilibrio, los sistemas sociales tienen que 

prohibir el crimen y los problemas de violencia dentro del grupo. Cada vez que ocurre un nuevo 

delito de violencia, es posible C<Jnstatar que ha habido una falla en la transmisión cultural de dichas 

prohibiciones o en los procesos para socializar debidamente al individuo. 

En el asesinato y el homicidio caben múltiples situac¡ones y motivaciones, así como 

modalidades de ejecución (modus operandi), que van desde et altercado trivial, hasta et crimen 

hábilmente planeado, semiperfecto. casi imposible de descubrir, que se comete por causas 

Inconscientes. 

El factor diferencial entre el homicidio criminal y el no criminal, parece radicar en la 

Intención de causar la muerte o da~o a la victima. 
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Las diferencias psicológicas e ni re la lenlaliva de homicidio y el homicidio consumado, son 

probablemente mini mas. No obstante la aclitud de la sociedad ante los homicidas reales, difiere de 

la que se manl/ene anle los homicidas fallidos. 

Los homicidios pueden exhibir un doble lipa básico de conducta: asesinato con 

premeditación, alevosía, intención y lucidez mental, o bien en un arrebato de pasión, con un lntenlo 

de perjudicar a la victima pero sin el ánimo de darle muerte. 

El tipo de homicidio pasional del victimario encolerizado y emolivo que no planea su delito, 

es numéricamente importante, sin olvidar que el alcohol funciona como liberador de emociones y que 

relaja el conlrol cortical de las manifestaciones de la ira. 

El analisis motrvac1onal que ocurre en forma explosiva, da como resullado que estos se 

camelan en arranques motivacionales sUbilos, mismos que a través de su estudio permiten 

comprender. en el momento de evaluar. la etiología del arrebato violento y la conducta criminal. 

Para el análisis motivacional se debe tener una perspectiva de la personalidad del 

lransgresor, no sólo longitudlnalmen1e, sino lambién cullural ya que con frecuencia, la normalidad y 

anormalidad de sus motivos están vinculados en los valores culturales del medio ambienle. 



ll Personalidad ~ conduela homicida 

Las caracteristicas de personalidad del delincuente homicida son descritas por diversos 

estudios como: 

Individuos que llenen hábitos y normas sociales adaptados a su medio ambiente, con 

costumbres socialmente adapladas (laboral, ramiliar y socialmente) y que carecen de antecedentes 

policiales y penales. 

Se aprecia que en todo homicidio, existe una tendencia a descargar la agresión que está 

muy unida a la frustración de necesidades internas y externas. 

Sobre las características de personalidad en la conducta homicida puede citarse a 

Abrahamnscn (1973), uno de los autores más representativos y el que más estudios ha realizado 

sobre la conducta homicida, los datos que reporta en su libro "La mente del asesino", el cual 

contiene sus experiencias de casos y trabajos realizados en hospitales psiquiálricos, prisiones y 

tribunales que te permitieron tipificar las siguienles caracterislicas de las personas que habían 

asesinado son los siguientes: 

a) Presentaban diftcultad para comunicarse. 

b) Mostraban rebeldía conlra los padres. 

e) Se observó una escasa o nula identificación masculina. 

d) Una vida lmaginallva rica. 

e) Sentimientos de insignificancia. 

1) Un deseo de venganza. 

g) Temores. 

h) Frustración 



1) Depresión. 

Los descubrimientos hechos en sus estudios, lo llevaron a explorar los rincones más 

profundos de la mente del homicida, con el objeto de aclarar sus motivaciones, asf como también 

el estudio de la victima y el vinculo entre ella y el homicida. 

El estudio del homicida, según este investigador debe abarcar los aspec1os conscientes y 

la psique inconsciente del delincuente, que lo liberan del sentimiento de culpa que surge de un acto 

deliberado de homicidio, 

Para el autor, en el homicidio existen tres elementos psicológicos entrerelacionados 

capaces de inclinar la mente al homicidio. Estos san: frustración, temor y depresión. Sin embargo, 

la formulación de un asesino es más complicada que lo antes senalado. 

El homicidio, de acuerdo a Abrahamnsen (1973), no suele originarse en un Impulso 

claramente definido a matar, sino que este puede ser desencadenado por conflictos internos de 

grave intensidad, pero sin que se pueda lograr una caracleristica común; todos los homicidas se 

sentían intensamente atormentados, se sentían acosados, atrapados en un intenso conflicto 

producido por la lucha entre sus sentimientos sexuales y de autoconservación, eran presos de 

un connicto interno persistente entre el ambiente y su mundo interior. 

Abrahamnsen (1973) describe que los impulsos internos que conforman la fuerza agresiva, 

pueden ser activados en determinadas circunstancias y pueden a su vez acllvar los Impulsos 

homicidas que llevan a acles violentos y que pueden finalizar con el homicidio, asimismo, ros 

Impulsos de los sentimienlos hosliles al ser reprimidos, se convierten en un palrón de conduela y al 

no hallar algún modo de ~xpresartos pueden expresarse en aclos homicidas. 
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Por ejemplo, los Individuos que se han vuello más vlolenlos o matan sin causa aparente, 

son los que tienen mayor dificullad para controlar su propia ira o son incapaces de refrenarla en 

modo alguno. 

Como la ira no es aceptada socialmenle, se ven obligados a reprimiria y por consiguiente 

sienten angustia, ésta angustia o temor en ocasiones es más desintegradora que la misma Ira, estas 

vivencias dejan huella en la vida del individuo e influyen sobre lo que es amenazante o peligroso 

para él, que al no encontrar adecuada expresión lo conducen al homicidio la mayoría de las veces. 

El autor menciona que la conducta homicida y algunos actos violentos, suelen comelerse 

bajo la innuencia de motivaciones íntimamente vinculadas con alguna emoción experimentada en 

algún momento de la infancia y casi siempre de índole sexual. ya que en el acto violento participan 

siempre elementos sexuales. 

Existen algunos rasgos que se pueden considerar como distintivos en los homicidios 

estos son: el deseo de venganza, el afán de poder, la autosubestimaclón, los temores. etc .. 

En la mayoría de los homicidios investigados. Abrahamnsen (1973) encontró en sus análisis 

psicológicos un gran número de incidentes sexuales, intensamente excitantes; algunos habian 

presenciado intimidades sexuales entre los padres que dieron como resultado perturbaciones 

psicosexuales. 

Es frecuente encontrar anomalias en los homicidas, como por ejemplo, defectos del habla, 

hipersensibilidad visual y errores ortográficos. 

El ego del homicida es débil. tiene pocos intereses emocionales. viven ensimismado y 

aislado del mundo ex1erior. 

43 



Es incapaz de olvidar el dai\o que una vez surrió, el individuo comienza por urdir fantasías 

en tomo a la Idea central de cobrar justa venganza y para ello escoge a su padre o un substituto del 

mismo en una tlplca situación edlplca. 

Otra de las características Importantes que determina Abrahamnsen (1973) en su 

estudio, es que en los homicidas existe un sentimiento de desamparo, impotencia y venganza, que lo 

persigue desde comienzos de su nii\ez, perslsle el odio Irracional contra tos demás, la suspicacia y la 

hipersensibilidad rrente a las injusticias o el rechazo, asociados a la incapacidad para soportar la 

frustración, y egocentrtsmo; estas explosiones emocionales lo llevan a ejercer represalias de 

destruir, aunque para ello tenga que matar. 

cuando los individuos se sienten incapaces de inhibir sus emociones hostiles, las 

defensas de su ego se derrumban y surgen impulsos homicidas que pugnan por su realización y 

llegan al nivel peligroso cuando ya no quedan abiertos más escapes a su violenta agresividad De no 

enconlrar pronto alguna satisfacción, explotan sus emociones lo que puede conducir1os al crimen. 

El deseo de muerte está dirigido originalmenle contra el propio ego de la persona, pero 

el homicida. temeroso de ma1arse a si mismo, mata a otra persona en su Jugar. Se puede decir que 

todo homicida es inconscienlemente un suicida y que todo suicida es en cierto sentido un homicida; 

ambos actos se ortginan en una pértlida súbita y grave de la propia estimación del que Jos ejecuta. 

Se concluye que las características de personalidad en los homicidas, son las siguientes: 

a) Deseos intensos de venganza y fantasias de realizar hazanas que pueden conducir a ta 

presencia de impulsos hostiles. 
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b) Sentimientos de soledad, desconfianza, temores y subestimación de la propia persona, 

causadas por experiencias durante su infancia. 

c) Situación familiar conflictiva debido a que el niílo presenció las relaciones sexuales de 

los padres. 

d) Errores ortográficos, o verbales relacionados con trastornos emocionales. durante la 

Infancia. 

e) Tendencia a cambios de la identidad, Imagen propia confusa. 

f) Incapacidad para tolerar la frustración y encontrar satisfacción para canalizar sus 

sentimientos. 

No obstante, las caracterlstlcas mencionadas también se pueden apreciar en los 

trastornos emocionales y estos no necesariamente conducen a\ homicidio. 

De esta manera. los factores ambientales, constitucionales y emocionales. son los 

responsables de que las personas respondan con conductas homicidas en algunos casos y en otras 

no los realicen, como tampoco se deben olvidar los motivas inconscientes y conscientes en este tipo 

de conductas. 

Las investigaciones con Instrumentos psicométricos que se han realizado, 

específicamente con et inventario multifásico de la personalidad (MMPI), permiten entender y 

conocer aún más los factores en tas conductas homicidas. 
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Los juicios valoratlvos con respecto a la integración de los delitos, asi como su tipificación 

punibilidad son tareas que corresponden al legislador en nuestro pals, por lo que se ha 

considerado la forma oficial vigenle de regulación de delilos en el "Código Penal para el Dislrito 

Federal en materia del fuero común y para lada la República en materia del fuero federal", el nombre 

de esle Código fue decretado el "2 de enero de 1931, siendo Pascual Ortiz Rubio, Presidente 

Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos. 

El propósito de utilizar este código, es tener conocimiento de las modalidades que se 

pueden producir dentro de la realización de un ilícito, en los cuales se han visto involucrados los 

sujetos del presente estudio. 

TITULO PRIMERO. 

RESPONSABILIDAD PENAL. 

REGLAS GENERALES SOBRE LOS DELITOS DE RESPONSABILIDAD. 

Articulo 7. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

El delilo es: 

l.· Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han 

realizado todos sus elementos constitutivos. 

11.- Pemnanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en tiempo. 
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111.· Continuado, cuando con unidad de propósilo delictivo y pluralidad de conductas se 

viola el mismo precepto legal. 

Anlculo 8. Los delitos pueden ser: 

l.· Intencionales. 

11.· No intencionales o de imprudencia. 

111.· Prelerintencionalcs. 

Articulo 9. Obra Intencionalmente el que, conociendo las circunstancias del hecho típico 

quiera o acople el resullado prohibido por la Ley. 

Obra imprudencialmente, el que realiza el hecho tlpico incumpliendo un deber de cuidado, 

que fas circunslancias y ·condiciones personales le imponen. 

Obra preterintencionalmcnle, el que cause un resultado típico mayor al querido o aceptado, 

sin que se produzca por imprudencia. 

CAPITULO 111 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS. 

Aniculo 13. Son responsables del delito: 

1.- Los que acuerden o preparen su realización. 
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11.- Los que los realicen por si. 

111.- Los que lo realicen conjunlamenle. 

IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otros. 

V.· Los que determinen intencionalmente a otro a cometerlo. 

VI.- Los que intencionalmente presten ayuda o auxilien a otros para su comisión. 

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimlento de 

una promesa anterior al delito. 

VIII.- Los que inteivengan con otros en su comisión. aunque no conste quién de ellos 

produjo el resullado. 

TITULO DECIMONOVENO 

DEUTOS CONTRA lA VIDA Y lA INTEGRIDAD CORPORAL. 

Como en el caso anterior sólo se mencionarán los articulas contra la vida. 

CAPITULO 11. 

HOMICIDIO. 

Artlculo 302. Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro. 
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Artículo 303. Para la aplicación de las sanciones que corresponden al que Infrinja el 

artrculo anterior, na se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres 

circunstancias siguientes: 

1.- Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en et órgano u órganos 

interesados, alguna de sus consecuencias Inmediatas a alguna complicación determinada por la 

misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable .. o por no tenerse al alcance tos 

recursos necesarios. 

11.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro de sesenta dias contados desde que 

fue lesionado. 

111.· Que si se encuentra el cadáver del occiso. declaren los peritos. después de hacer 

la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión rue mortal, sujetándose para ello a las reglas 

contenidas en este articulo, en los dos siguientes y en el Código de procedimientos penales; 

cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, 

en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones 

inferidas. 

Articulo 306. Se aplicará sanción de tres dfas a tres anos de prisión y multa de cinco a mil 

pesos. 

l.· Al que dispare a una persona o grupo de personas, una arma de ruego. 

11.- Al que ataque a alguien de tal manera que en razón del medio empleado, el arma, la 

fuerza, o destreza del agresor, o de cualquiera otra circunstancia semejante pueda producir como 

resultado la muerte. 
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Articulo 307. Al responsable de cualquier homicidio simple, intencional y que no lenga 

senalada una sanción especial, éste código le Impondrá de 8 a 20 años de prisión. 

Articulo 306. Si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de cuatro a doce 

años de prisión. Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de 2 a 8 años. 

Además de lo dispuesto en los articulas 51 y 52 para la fijación de las penas dentro de los 

mínimos y máximos anteriormenle señalados, se tomarán en cuenta quién fue el provocado y quién 

el provocador, asi como la mayor o menor importancia de la provocación. 

CAPITULO 111. 

REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIOS. 

Articulo 315. Se entiende que las lesiones y el homicidio. son calificadas cuando 

se cometan con premedilación, con ventaja. con alevosia o traición. 

Hay premeditación, siempre que el reo cause intencionalmente una lesión, después de 

haber rerlexionado sobre el delito que va a cometer. 

Se presumirá que existe premeditación. cuando las lesiones o el homicidio se cometen 

por inundación, incendio, minas, bombas, o explosivos. por medio de venenos o cualquier otra 

prometida, por tormenlo. motivos depravados o brulal ferocidad. 
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Articulo 315 Bis. Se Impondrá la pena de muerte del articulo 320 de este Código, cuando 

el homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación o un robo por el sujeto 

activo de estos contra su victima o victimario. 

También se aplicará la pena a que se refiere el articulo 320 de este código, cuando el 

homicidio se cometiera intencionalmente en casa habitación, habiéndose penetrado en la misma de 

manera furtiva, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo. 

Articulo 316. Se entiende que hay ventaja: 

1.- Cuando el delincuente es superior en fuerza fisica al ofendido y éste no se halla 

armado. 

11.· Cuando es superior por las mmt1s que emp!e;'.l. por su mayor destreza en el manejo de 

ellas, o por el número de los que lo acompañan.-

111.· Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido. 

IV.· Cuando este se halla inerme o caído y aquél armado o de pie. 

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene 

obrase en defensa legitima: ni el cuarto. si el que se halla armado o de pie fuera el agredido y 

además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. 

Articulo 317,· Sólo será considerada la ventaja como calificativa de los delil.os de que 

hablan los capítulos anteriores de es1e titulo, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo 

alguno de ser muerto. ni herido por el ofendido u aquél no obre en legitima defensa. 
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Artículo 318.- La alevosla consiste: en sorprender lntoncíonatmente a alguíen de 

Improviso, o empleando asechanza u otro medio que no le de lugar a defenderse ni evitar el mal 

que se re quiera hacer. 

Artículo 319.· Se dice que obrará a traición: el que no solamente emplea la alevosía, sino 

también la peñidla, violando la re o segundad que expresamente habla promelido a su vrctrma, o la 

tácila que este debía prometer de aquel, por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o 

cualquiera otra que inspire confianza. 

Artículo 320.- Al autor de un homicidio calificado se le Impondrán de 20 a 50 anos de 

prtsión. 
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li lnves!lgaclones con el~ Mullifásico ~ li! Personalidad !MMPll fill 

dellncueptes 

La conducta criminal, ha sido objelo de diversas investigaciones, empleando dlferenJes 

lnslrumenlos, siendo el MMPI uno de los más ullllzados con el propósilo de comprender Jos procesos 

y respuestas de los Individuos que cometen algún delito. A continuación se mencionan las que se 

consideran más represenlallvas para el presente estudio. 

Clark (1952), ercclua un esludio para establecer la relación enlre la clasificación 

psiquiátrica de prisioneros en el ejércilo y las punluaciones en el MMPI. En dicho estudio, se aplicó 

el invenlario a 40 prisioneros que fueron diagnosticados con desordenes neuropsiqulálricos, 53 con 

diagnóstico de inestabilidad emocional y 43 con personalidad antisocial. 

Se comparó este estudio con respecto al realizado por Schmidl (1954) con sujetos 

nomnales y se concluyó que: 

a) Los militares prisioneros presenla una desviación significativa en todas las escalas 

clfnlcas del MMPI, no tomándose en cuenla su diagnóstico pslquiálrico, al ser comparadas con el 

grupo de Shmldt, (1954) con más caracleríslicas neuróticas, pslcóllcas y pslcopátlcas. 

b) En el MMPI, Jos resullados revelan que hay un palrón general de personalidad algo 

!lplco en los prisioneros. con panicular elevación de la escala de Desviación Psicopática e 

Hlpomanla. 

c) Este estudio sugiere que al aplicar el MMPI para evaluar reclutas en et ejércilo, aquellos 

con elevación en la escala de Desviación Pslcopátlca y/o Hlpomanla, deben someterse a una 

valoración psiquiátrica. 
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Levy, Southcombe y Cranor (1952) llevan a cabo un estudio comparativo en 300 

sentenciados en la Penitenciaria del Estado de Washington en Walla, basados en la edad, raza y 

Upo de crtmen. Con un grupo control de 122 estudiantes de la Universidad Estatal de Washington 

en Pullman. 

Las conclusiones del estudio, permilen tener Implicaciones en las cfasificaclones denlro 

de las prtsiones; asl como también para el pronóstico de libertad condicional, no obstante los 

prtsioneros bajo custodia, no representan necesariamente el Upo de todos los delincuentes, 

existiendo la posibilidad de que en un grupo de población en general, pueda incluirse cierta 

porción de Individuos que pueden ser futuros delincuentes o que no han sido descubiertos .. 

La investigación demuestra que los delincuentes constituyen un grupo compuesto 

primordialmente por psicópatas y no por psicóticos o neuróticos, también deja en claro que los 

sujetos que camelen nuevamente delitos o que recaen, tienen un grado mayor de Desviación 

pslcopática por medio del MMPI, los delincuentes que cometen por primera vez el deillo pueden 

probablemente cometer nuevos delitos, pero ello va a depender de un grado mayor del pontaje de 

Desviación Psicopálica. 

En la investigación también se apreció que la escala de Desviación Pslcopállca 

presentaba un puntaje máximo en los grupos de Individuos entre las edades de 26 y 30 anos y 

luego decrece. 

Otro dalo que se encuentra es que la personalidad de los Individuos que realizaron 

crlmenes violentos y ados dellcllvos, es casi Idéntica entre ambos, pero diferente a los que cometen 

delitos no violentos. 
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La conclusión a la que se llega es que los internos son propensos a desarrollar 

características neuróticas depresivas, asr como mostrar un nivel de desadaptación sexual 

principalmente los sujetos jóvenes. 

Ball (1979, en Glbbons, 1993) realiza un análisis de niños escolares y delincuentes utiliza 

el MMPI, y la conclusión que se establece es que los resultados más Importantes que se 

obtenienen del estudio de la delincuencia juvenil, apoyan las Interpretaciones que los vinculan con 

los desajustes de la personalidad, añadiendo que los perfiles de pcrsonaltdad de los escolares que 

se oblienen por el MMPI y que tienen antecedentes delictivos, son semejantes a los de sus 

compaf\eros que no han incurrido aún en agresiones. 

Panton (1958) es uno de los investigadores que más estudios ereclua empleando el 

MMPI, a nivel penitenciario. 

Uno de los estudios que realiza es en el área de custodia de los internos, con la finalidad de 

predecir un ajuste o adaplabil/dad en la prisión misma de manera más efectiva. 

Se les aplica el MMPI como una asistencia inicial en la identificación de sujetos recién 

admilidos en prisión, que por varios motivos lienen problemas en el ajuste a las normas 

controladas de conducta. 

El aulor deriva una escala de 36 reactivos del MMPI y la denomina Escala de Ajuste a la 

Prisión (Ap) a través de ella se obtiene que el 82'/o de los grupos de Internos son ajus1ados y el 93% 

de los Internos, no son ajustados a la prisión. 
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La escala Ap, se aprovecha para predecir y suministrar juicios clfnlcos de pronóstico, 

cuando se aplican al grupo ajustado y cuando se aplican a los no ajustados, la escala muestra un 

perfeccionamiento sobre el pronóstico rendido en la admisión Inicial a la prisión. 

Panton (1959) también realiza una Investigación de 1313 prisioneros en la Penitenciaria 

Central de Carolina del Norte, valorándolos en el periodo de 1955 a 1958. 

La selección de los perfiles y exclusión de los mismos, consiste en que se rechazaron ros 

que incluian puntajes por arriba de rno en las escalas L ó K y puntajes arriba de T 80 para la escala 

F. 

Los prisioneros son agrupados en base al tipo de delito en el que estan involucrados, siendo 

los delilos: homicidio, asalto, robo a casa, de comercio, robo en propiedad, delitos sexuales 

(violación. intentos de violación, delitos de perversión sexual. homosexualidad y heterosexual). 

El grupo de asalto, muestra un puntaje alto en la escala de Es (Esquizofrenia). 

Por lo que se refiere al grupo de robo en propiedad, obtiene puntajes altos en las escalas de 

Esquizofrenia (Es). Hipomania (Ma), y puntajes bajos en la escala de Histeria (HI). 

El grupo de delitos sexuales, presenta puntuaciones bajas en la escala de Hipomania 

(Ma), el de perversión sexual, obtiene puntajes altos en la escala M-F (Masculino-Femenino) y bajos 

puntajes eo las escalas de Paranoia (Pa), Pslcastenia (PI) e Hipomanla (Ma). 

Randoiph,Richardson y Johnson (1961) Investiga una muestra de jóvenes delincuentes con 

el MMPI, para detennlnar las diferencias o semejanzas existentes entre los delincuentes solttarios 

y Jos socializados, encontrandose que los delincuentes solitarios parecen provenir de un nivel 
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socloeconómlco alto, con mayor habilidad Intelectual, pero también presentan considerable 

Inadecuación de ajusle y adaptación. 

Los perfiles del MMPI, de ambos grupos mueslran significativa elevación en todas las 

escalas, menos en la escala de Hlpomanla (Ma) del grupo solitarto. Los delincuentes solltartos son 

Individuos psicológicamente más desviados, en conlrasle con el delincuente socializado, que 

muestra menor tendencia a la desviación en sentido psicológico. 

Panton (1962 a) nuevamenle realiza una invesligación en la prtslón de Carolina del Nortir, 

estudiando a una muestra de prtmodelincuenles (individuos que comelen el delito por prtmera vez) 

y reincidentes, con el propósito de observar la efectividad del MMPI en la delincuencia con la 

tendencia a la reincidencia. 

Se estudian 50 delincuentes de (40 años en adelanle) por medio del MMPI y que han 

purgado más de tres diferentes sentencias y se comparan con los perfiles de un grupo con edad 

similar y número. 

El grupo de reincidentes presenta perfiles de MMPI con una gran sociopatía en 

comparación con los primodellncuentes. 

Los reincidentes se diferencian de los primodelincuentes por la combinación de la escala 

de (Desviación Pslcopálica) y un puntaje elevado en la escala de Ap (Ajuste a la Prisión), escalas 

que son conjuntadas en la escala llamada Crimen Habitual (He); esta escala permite Identificar al 

grupo de Ctfmlnales hab~uales, pero el autor considera que debe ser utilizada con reserva, hasta que 

se realicen mb Investigaciones en el grupo de pnmodelincuentes. 



En ese mismo ano, Panton (1962 b) estudia la conducta de automutllaclón entre los 

Internos, se realiza la Investigación en el sistema penitenciario de Carolina del Norte, en un grupo de 

37 Internos con antecedentes de automulllaclón, a través de la aplicación del MMPI. 

Se valoran 37 casos en donde se realiza un examen psiquiátrico, efectuado por el 

Departamento de Pslqulatrla de la Institución y se encuentran los siguientes datos: 25 casos son 

diagnosticados con Trastornos de Personalidad Soclopiltlca y Reacción Antisocial, 10 con 

diagnóstico de Personalidad Emocional Inestable, 2 con patrón de Personalidad Inadecuada; se 

comparan con un grupo control de 37 internos, considerados como Internos modelos y también con 

otro grupo de 37 sujetos de el grupo de automulilación. 

Los resultados fueron que tos grupos que no presentan conductas de automutilación tenlan 

perfiles semejantes. 

El grupo de automutllación muestra un perfil slgniflcativamente alto de pslcopatologfa, este 

grupo se Inclina más hacia arranques compulsivos de hostllidad , mayor ansiedad, expresiones de 

un gran malestar interno y mucha dificultad para controlar su agresividad. 

Hathaway y Monanchesl (1953) aplican el MMPI a una muestra de 4000 estudiantes de 

Mlnneapolis, que cursan et noveno ano escotar, con el objeto de precisar quienes de ellos hablan 

Incurrido en transgresiones, siendo tos organismos que se encargan de aplicarte el Tribunal de 

Menores del Condado de Hennepin y la Jefatura de Pollcla del Estado de Minneapolis. 

Se encuentra que un 22% de tos muchachos hablan delinquido y que otro 7.6% ya tenla 

antecedentes en ta policla o en tos tribunale, al analizar las reacciones de los delincuentes y de los 

que continuaban sin delinquir, los Investigadores encuentran que el 27.7% de tos muchachos tenla 

un ello Indice de aberración psicopatológica, y ya había delinquido (escala de Desviación 
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Pslcopétlca) un 25.4% tenla puntuaciones altas en fa escala de Paranol.a (Pa) y del grupo de 

muchachos cuyas respuestas se habían considerado inválidas porque no cooperaron o porque 

menlfan hubo 37.5% de delincuentes. 

Se desprende la conclusión de que los adolescentes transgresores tienden a 

concentrarse en las éreas se~aladas anteriormenle en los perfiles de MMPI. 

Healy y Bronner (1936 en Gibbons 1993) emprenden una Investigación para comparar a un 

detenninado número de delincuentes con otro grupo de individuos respetuosos de la Ley. Llegan a 

la conclusión de que el 91% de los delincuentes examinados, dan prueba de sufrir o haber sufrido 

muchas decepciones, de haber sido infelices en su paso por la vida, o de haber experimentado 

graves perturbaciones emocionales a resueltas de conflictos o contingencias. 

En marcada contraposición. sólo se comprueba tensiones anímicas semejantes en el 31% 

de los respetuosos de la Ley, sin embargo, la Investigación tiene ciertas fallas metodológicas y por 

eso los resullados son menos convincentes. 

Schwessler y Cressey (1950) proporcionan un informe anatitlco critico de 113 casos, donde 

se trata de ver si había diferencias propias de la personalidad de un delincuente o de un criminal. 

Los autores concluyeron que de 113, un 42% muestra diferencias de personalidad a favor del 

delincuente en comparación al criminal tanto que el porcentaje restante quedo Indiferenciado, sin 

que se pudiera llegar a una conclusión estadlslica de que exlslfa realmente una conexión entre la 

dellncuencl1 y los rasgos constitutivos de la personalidad. 

Frabonl y Reed (1990) desarrollan un estudio con el MMPI para determinar las diferencias 

entre delincuentes violentos y no violentos. Se examinan 67 sujetos que hablan sido enviados por la 

Corte a un Hospital Psiquiátrico Forense, en donde se les clasifica por violentos y no violentos 
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En el estudio arriba senalado. se le aplica el MMPI a 35 sujetos con categorla violentos y 

32 sujetos no violentos, los antecedentes previos rueron tomados en cuenta para determinar ta 

categoría del delito de cada sujeto. Puntajes T de K corregida y puntajes T de K no corregida son 

empleados. 

Los resultados a que se llegan son: 

a) Debido a que la corrección de K eleva cinco de las escalas cllnicas y puede cambiar la 

elección del perfil, los datos son reexaminados sin la K corregida, fracasando los puntajes de la K 

corregida, sin embargo, no se altera significativamente la frecuencia del perfil de clasificación. 

b) El 20% de los delincuentes violentos tienen perfiles 4-8 ó 8-4. 

e) El 12% de los sujetos no violentos tienen el tipo de perfil consistente a una clasificación 

violenta. 

d) Fue necesario excluir la posibilidad de que 7 casos correctamente clasificados como 

violentos fueran reclasificados. 

e) Se encuentra un 80% para las combinaciones 4-8/8·4 y l00% para la combinación 4·3, 

aunque los sujetos en estudio pueden diferir demográficamente y tal vez cllnlcamente, el resultado 

Indica que este tipo de combinación en particular no es confiable; este tipo de combinación se 

emplea solamente como dato para el tratamiento del individuo. 

Kalichman (1988 a) investiga las caracteristlcas psicológicas de hombres y mujeres 

senlenclados por el delilo de homicidio a su pareja. 
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Se aplica el MMPI a 16 mujeres y 20 hombres sentenciados por asesinato a su pareja y 19 

hombres sentenciados por asesinato a extraños, durante el cuffio de otro crimen. 

El análisis de las discrepancias indica que las mujeres tienen elevaciones significativas en 

las escalas Pa y Is mayores que los otros dos grupos, mientras que los hombres convlclos por 

asesinato a extraños tienen elevación alta en la escala de Ma, más que los hombres sentenciados 

por asesinato a su pareja. Estos descubrimientos sugieren diferentes patrones de psicapatología 

entre homicidas, dependiendo de la relación con la victima. 

Los resullados que se obtienen son: 

a) Las agresoras (mujeres) obtuvieron punlajes alias y significativos en la escala Pa. 

b) Los agresores de homicidio a su pare¡a mostraron puntajes altos en la escala SI. 

c) El grupo de homicidas a extraños presenta puntajes altos y signiOcativos en la escala 

Ma. 

d) El 69% de las homicidas (mujeres) presentan partiles sin ninguna elevación significa

tiva de las escalas. 

e) El 15% de los homicidas (masculinos) tienen perfiles normales. 

1) El perfil más comtin en los hombres que cometen homicidio a su pareja es el de una 

elevación particular en ta escala Op (35%), 36% de homicidas a extraños mostraron perfiles 

normales. La elevación particular en la escala Op y Ma comprenden el 37% de los perfiles de 

·homicidio a extraños. 
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g) El grupo de homicidas a extranos presentan fuertes tendencias a la soclopatla. 

En el estudio realizado por Holcomb y Daniel (1985) a través de entrevistas pslquhltrtcas 

Indican que un hombre que mata a su esposa o amante presenta más signos de desorden 

psicológico, correlacionado con un alto rango de consumo de substancias y una gran tendencia a 

mostrar signos de psicosis, más que Jos hombres sentenciados por matar a extranos. 

Comeil, Miller y Benedlck (1987) encuentran que los adolescentes que cometen asesinato 

en un conflicto interpersonal, presentan bajos puntajes en el MMPI en las escalas F, Hs, HI, Es, més 

que los adolescentes que matan a un extrano, durante el curso del crtmen. Al valorarse juntos, el 

estudio reporta que los patrones de pslcopatologla de los homicidas tienen relación con la victima y 

el agresor. 

Kalichman (1988 b) efectúa un estudio en subgrupos de delincuentes encarcelados por 

homicidio a través del MMPI; constituyendo cada subgrupo con 30 sujetos, el MMPI es administrado 

a 120 hombres homicidas sentenciados para evaluar la elegibilidad de libertad a prueba de un 

programa; se obtuvo la información demográfica e historia crtmlnal de los sujetos. El análisis 

jerárquico de los grupos fue llevado a cabo utilizando el método Ward's. 

El perfil principal del subgrupo 1 constituido por 30 sujetos no presenta ninguna elevación 

de las escalas arriba de los puntajes de T 70, el subgrupo 2 Integrado por 30 sujetos se caractertza 

por tener Ja escala 4 (Dp) slgnlflcatlvamente elevada y moderada elevación en la escala 9 (Ma) 

(puntajes T >65), el subgrupo 3 configurado con 30 sujelosexhlbe elevación significativa en la 

escala 4 y bajos punta)es en la escala 10 (SQ, finalmente el subgrupo 4 también con 30 sujetos tiene 

elevación alta más que otros subgrupos, en mas escalas y sobre todo slgnifieatlva elevación en Ja 

escala 2 (O), 4(Pd) y B(Sc). 
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CAPITULO 111 

CONDUCTA DEL VIOLADOR 
·~· 
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Anles de Introducir al lema, es necesario conocer lo que se comprende por violador, 

violación, rasgos y circunstancias. 

Al hablar de violador, se !rala de una persona que actúa en conlra de la voluntad de olra al 

realizar el acto sexual. 

Por lo que se refiere a la violación, es la realización del acto sexual sin el consentimiento 

de la otra persona, ya sea mediante amenazas , presiones o violencia lfsica. 

Lo que se entiende por circunstancias será una serie de eventos del medio y situaciones 

externas, que aunadas a los rasgos del sujeto lo dirigen a realizar un acto. 

El violador presenta ciertos rasgos de personalidad, mismos que se consideran como las 

respuestas de un individuo frente a situaciones que se presentan y que formen parte de su repertorio 

de comportamiento y de su forma particular de adaptarse al medio. 

Uno de los primeros autores en investigar el comportamiento del violador es Lombroso 

(1876 en Tocaven 1985), quien a partir de las investigaciones realizadas en Instituciones 

penitenciarias, trata de encontrar un perfil de las caracterlsticas lfslcas de lo qur. él llamó delincuente 

nalo. 

Este autor fundamenta sus investigaciones por medio de la observación de las facciones 

de los Internos, la medición de eslalura, cráneo y complexión; los hallazgos de este autor sólo 
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toman en consideración los aspectos corporales y deja a un lado los factores sociales y 

emociona les. 

Hauregul S.(1975, en Brownmlller, 1981) retoma en sus investigaciones las aportaciones 

de Lombroso y elabora las siguientes clasificaciones en el comportamiento de los individuos que 

violan: 

a) Violador ocasional.- Es el que aprovecha la oportunidad. 

b) Violador maniático.- Es aquel que ya llene ciertas caracterlstlcas físicas y de 

personalidad. 

Abrahamnsen (1946) comentó que los delincuentes sexuales que exteriorizan hostilidad y 

resentimiento con la autoridad, han padecido carencias afectivas en su infancia, siendo afectados 

por el comportamiento dominante y sádico de sus padres; las constantes experiencias 

emocionales negativas por la falta de sentimientos de autonomia, propician la inseguridad y el 

temor que conforman la base del comportamiento anlisocial. 

La realización de delitos está constituido en gran parte por los aspectos emocionales y las 

necesidades. 

En éste tipo de casos, el desarrollo del super yo se encuentra inhibido, existe la Idea de 

que los Individuos, al no poder ldenllficarse con los padres. tampoco se identifican con sus valores, 

pero siguen normas de la sociedad; algunas de las personas que fueron estudiadas eran Individuos 

normales, modelos y la realización de conductas delictivas constituía la expresión del temor y de la 

rebelión reprimida. 
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Hesnard (1950) se opone a la Idea antes mencionada y expone que en el violador existe 

una especie do hlpenmoral justiciera, en donde el Individuo cree en la autoleglllmaclón de su acto, 

como una fonma de hacer justicia, ya que considera a la mujer violada como responsable de su 

problemétlca; son Individuos que presentan hlpogenitalldad o que al efectuar el acto sexual nonmal 

muestran una indiferencia a causa de una Incomprensión de la figura femenina, después de 

cometer la violación son individuos que se muestran calmados, serenos, ya que la culpabilidad 

previa al acto se libera con Ja realización de éste, disminuyendo su nivel de ansiedad. 

Karpman (1975) indica que el delincuente sexual no expertmenta sentimientos de culpa en 

relación a la victima, sin embargo, pese a que algunos se muestran Indiferentes, otros muestran 

remordimiento tardío, lo cual va a depender dal individuo. 

Consideró probable que la conflictiva del violador, se Inicie en sus prtmeros años de vida, 

en donde la carencia de vinculas afectivos con la madre, puede llevar paulatinamente a que el ni~o 

Insatisfecho en sus necesidades emocionales, se sienta frustrado y muestre una tendencia a odiar y 

desconfiar de los demás; eslas tendencias pueden originar un comportamiento agresivo hacia la 

figura femenina. 

Karpman (1975) también señala que en algunas situaciones, las personas que son 

agredidas sexualmente, constituyen sustitutos de otras figuras que evocan un recuerdo o hecho 

doloroso para el violador. 

En cuanto a las motivaciones del violador, el mismo autor manifiesta que algunos hombres 

se sienten potentes sólo ante la resistencia de la mujer, en donde el rol del violador está dado por la 

necesidad de una posición de dominio y una necesidad de manifestar Impulsos hostiles directos 

hacia la mujer. 
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Las manifestaciones de agresividad sexual, simbolizan sus senllmlentas de Inferioridad, 

que san expresadas medlanle la hostilidad hacia la atacada. 

El violador emplea mecanismos de defensa neuróticos que tienen su base en los 

sentimientos de inferioridad; estos sentimientos son encubiertas por actlludes masculinas, usuales 

porque son aceptadas socialmente, lo cual facilita que encubra su problemállca de Inadecuación 

sexual; este comportamiento se Integra a la personalidad del delincuente sexual como resultado de 

largos connictos emocionales y de tensión. 

Bromberg ( 1979 en Gagnan, 1980) encuentra tendencias femeninas Inconscientes en 

criminales convictos por violación; su conducta era una expresión de virilidad en un intento de 

defenderse contra sentimientos homosexuales o de impotencia. 

Wolfang y Ferrucattl (1967) en su libro "La subcultura de la violencia", explican que la 

violación es el resultado de un aprendizaje que se efectúa en donde la Injusticia social es una de las 

causas más profundas de ésta. 

Refieren que la serie de valores y normas dentro de una cultura son propiciadas y 

determinadas por la clase dominante, que se desarrolla dentro de los marcos morales aceptados 

porque no existe la necesidad de utilizar la violencia para obtener sus propósitos, no obstante los 

Individuos forman la subeultura al encontrarse frustrados y agredidos por no obtener satlsfactores, 

por lo que recurren a la violencia fislca o verbal. 

Una de las invesllgaciones efectuadas por Gultmacher (1977 en Brownmliler, 1981), 

clasifica a las violaciones en: 
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a) Violaciones por poder.- En las que el violador pretende Intimidar y controlar a la 

victima. 

b) Violaciones por ira.- El violador libera su cólera sobre la victima para desquitarse de los 

supuestos agravios o rechazos que ha sufrido de parte de las mujeres. 

Estos autores subdividen al violador en cntegorlas o tipos: 

1.· El violador que pretende afirmar su poder, concibe el asalto sexual como un medio de 

expresar su vlrllldad y dominio. 

2.· El que busca reafirmar su poder, ullliza la violación para resolver las dudas que llene al 

respecto de su propia virilidad. 

3.· El que actúa por la exc11ación que le produce la Ira, obtiene esa excitación por medio 

del dolor y castigo de su victima. 

4.· El que intenta desquilarse mediante la ira, persigue ta venganza, degradando y 

humillando a las mujeres. 

Para finalizar este rubro. se cita a Eidelberg (1965),quien describe en su libro "Pslcologta 

de la Violación, un análisis de pacientes neuróticos que presentaban el deseo consciente o 

Inconsciente de ser violados o viola!', a través de su estudio clasifica dos tipos de violadores: 

1.· Et que no puede aceptar una respuesta negativa de la victima. 

2.- El que desea tomar lo que está prohibido. 
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... 

Según este autor. el violador no es un hombre sin moral, ni está bajo Ja Influencia de 

emociones ya que camele la vlolacJOn para defenderse de algún otro deseo Inconsciente que por 

alguna razOn les parece ser un mal mayor. 

Sus pacientes reconocieron que la violación representaba una acto que gratificaba sus 

Impulsos sexuales y agresivos y aunque se oponian violentamente a esa fonna de gratificación, esa 

objeción no eliminaba por si misma el deseo de violar. 

Se puede resumir que los violadores son personas que presentan un sentimiento de 

Inseguridad sexual, que les Impide establecer una relación con las figuras femeninas, por lo que 

tratan de compensar la Inseguridad por medio del dominio sexual, coadyuvado por factores sociales, 

y emocionales que se desarrollan en su historia y que ante determinadas circunstancias son 

desencadenados para cometer un acto delictivo, como es la violación, por lo que este fenómeno 

debe siempre ser explicado en el conlexto bio-pslco-social del individuo. 

Para tener una vlsJOn completa de los factores que juegan papeles Importantes en Ja 

violación, a conllnuaclOn se Intenta describir ta personalidad del violador . 



U personalidad~ conducta ~violador. 

Los delitos caracterizados por una problemática sexual, de tipo agresivo y violento, los 

realizan individuos que presenlan una honda conOictlva en la personalidad, en tas que se aprecian 

casi en todos los sujetos conmctos sexuales en su historia, antes de que desencadenaran 18 

conducta de violación. 

La conducta sexual agresiva, se caracteriza por ser sumamente repentina, impulsiva, sin 

control y muchas veces con un marcado sadismo. El delincuente sexual es aquel cuya conducta 

sexual dai'la y ofende a la sociedad en que vive. 

En la dinámica de las conductas sexuales se encuentran dos elementos de importancia: 

a) La particular sexualidad individual. 

b) El comportamiento de la victima. 

Existen violaciones particularmente sádicas, en estos casos, el estudio de la conducta 

revela que la satisfacción ha sido producida más por la experiencia de la agresión violenta y sádica 

sobre el cuerpo de la victima, que por la satisfacción genilal de la conducta, algunos individuos se 

complacen sin llegar a la violación en herir a la mujer, golpearla o malaria; el homicidio es a veces 

expresión de una sexualidad anómala, ya que sólo a través de él consiguen el orgasmo, por lo que 

se debe distinguir este homicidio del perpelrado durante la violación y que está dirigido a vencer la 

resistencia de la victima o Impedir que llame la atención (casos de hamlcidlo de ni~os). 

Hauregul (1975 en Brownmiller, 1961) se~ala las caracterlstlcas flsicas y de personalidad 

de los violadores: 
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A).- Caracterlstlcas flslcas.- Robustos, estatura media, pómulos salidos, boca grande, 

labios salidos. 

8).- Caracterfsticas de personalidad.- Son lndividuos metódicos. sistemáticos, ordenados, 

de temperamento nerviosa o colérico, sagaces. 

El autor determina las caraclerfsticas generales del violador en: personas que no poseen 

medios verbales para conquistar a la mujer, tienden a resolver su problema afectivo por medio de la 

agresión, muchas veces actuada bajo los erectos del alcohol o drogas, son personas poco 

accesibles. 

No necesariamente las personas que muestran las caracterlstic.:as mencionadas 

anteriormente son personas potencialmente delincuentes sexuales, sino que también deben tomarse 

en consideración los aspectos sociales del delilo 

Una de las caracterlstlcas psicológicas que imperan en la violación es que la victima del 

crimen sexual, es colocada en una posición inferior y degradante para satisfacer la necesidad que 

tiene el delincuente de ocupar una posición que le penmite ejercer un dominio sexual. Debido a esa 

sensación de dominio, disminuye y satisface sus Impulsos hostiles hacia las mujeres. Los 

Impulsos sádicos que suelen detenminar la violación violenta, tratan de compensar los sentimientos 

de Inferioridad sexual del delincuente. 

Et mecanismo de violación esta basado en sentimien1os agudos de Inferioridad y en el 

temor oculto en las actitudes masculinas frente a la mujer. 
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Los Individuos que cometen violación, no pueden aceptar las pautas sexuales de la 

masculinidad porque se sienten acosados por el temor de exteriorizar su ineficacia sexual. Existen 

en sus inconsciente tendencias femeninas. 

Según Karpman (1975), los homicidios cometidos Inmediatamente son muchas veces, la 

exteriorización de una reacción sexual agresiva como respuesta al temor. Los Individuos que 

matan a su victima después de violarta actúan motivados por el temor a las consecuencias sociales y 

por el que les produce la intensidad de su propia agresión sexual, en esta conducta a veces el 

delincuente puede Inferir heridas o llegar a la mutilación, siendo importante mencionar que en el 

crimen se encuentran: 

a) Estallidos periódicos provocados por una compulsión recurrente o por un deseo sexual. 

b) Mulilaciones o heridas en especial del busto o de los genitales. 

Dentro de las caracterlsticas de personalidad del delincuente, se observan dificultades en el 

desarrollo psicosexual, especialmente experiencias dentro del núcleo familiar en las que se 

inlemalizaron Imágenes tanto reales como Imágenes conectadas con los aspectos sexuales. 

Resulla significativo en los aspectos de personalidad de los violadores, la marcada 

Identificación homosexual que presentan especialmente en la conducta de violac!On realizada por 

grupos. 

Se han observado casos de violación comelldos por débiles mentales, aunque lo más 

común en estos casos es que la victima posea esa característica. 

Existen en ocasiones impulsos epilépticos que dan lugar a las diversas conductas 

agresivas, entre ellas la de violación, en donde han existido discusiones acerca de si un 
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automatismo tan complejo como el que pennite el acto sexual, podrla ser atribuido a la descarga 

epllépllca y a su Inconsciencia total. 

El delincuente sexual escoge a su victima obedeciendo a diversos impulsos, a veces se 

trata de encuentros ocasionales y otras la acecha y la agrede por sorpresa. Es común que la 

victima no haya tratado para nada con su victimario antes de la agresión. 

Los violadores no se conceptúan a si mismos como tales, sino como ciudadanos 

cumplidos de la ley, no obstante, muestran cierta conciencia propia de ser distintos al resto de las 

otras personas. La mayoría no tiene antecedentes penales de ninguna clase, pero ocurre que a 

veces han sido inculpados de costumbres peculiares de conduela como por ejemplo, pellizcar a las 

mujeres, causar1cs heridas menores con arma blanca 

Los violadores no provienen de una clase social especifica, por lo que para entender ésta 

conduela es necesario ser reiterativos ya que se deben conocer Jos componentes 

biO·PSICO·Sociales del illcilo. 
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Delitos Sexuales. 

Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuera común y para toda la República 

en materia del ruero federal. 

CAPITULO 1 

Atentados al pudor, estupro y violación. 

ARTICULO 260.· (Reformado par el Articulq Primera del Decreto de 30 de diciembre de 

1966. publicado en "Diario Oficial" de 3 de enero de 1969, en vigor el dia la. de febrero de 1989, 

para quedar corno sigue): 

"ARTICULO 260.· Al que sin el consenlimlenlo de una persona y sin el propósito de llegar 

a la cópula, ejecute en ella un acto sexual con inlención lasciva o la obligue a ejecutarlo, se le 

Impondré prisión de quince dias a un año o de diez a cuarenta dlas de trabajo en favor de la 

comunidad. 

SI se hiciere uso de la violencia flsica o moral, la pena será de uno a cuatro anos de 

prisión". 

ARTICULO 261.· (Reformado por el Articulo Primera del Decreto de 30 de diciembre de 

1988, publicado en "Diario Oficial" de 3 de enero de 1989, en vigor el dla 10 de febrero de 1989. para 

quedar como sigue): 
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"ARTICULO 261.· Al que sin propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en 

persona menor de doce años de edad o en persona que por cualquier causa no pueda resistir1o o la 

obligue a ejecutarlo, se te impondrá de seis meses a dos a~os de prisión o de veinle a ochenta dlas 

de lrabajo en favor de la comunidad. 

Si se hiciere uso de Ja violencia fisica o moral, la pena será de dos a siete años de prisión". 

ARTICULO 262.· (Reformado por el Articulo 1 del Decreto de 29 de diciembre de 1984, 

publicado en "Diario OfJcial" de 14 de enero de 1985, en vigor 30 días después, para quedar como 

sigue): 

ARTICULO 262.· Al que tenga cópula con mujer menor de dieciocho a~os, casta y 

honesta, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de un mes a tres años de 

prtsión. 

ARTICULO 263.- No se procederá conlra el estuprador, sino por queja de la mujer 

ofendida o de sus padres. o a rana de éstos. ae sus rcpresentanles legítimos: pero cuando el 

delincuente se case con la mujer ofendida, cesara lada acción para perseguirlo. 

ARTICULO 264.· (Derogado por el Articulo Qulnlo del Decreto de 30 de diciembre de 

1983, publicado en "Diario OfJcial" de 13 de enero de 1984, en vigor a los 90 días de su publicación). 

ARTICULO 265.· (Reformado por Decreto de 12 de diciembre de 1966, publicado en el 

"Diario Oficial" de 20 de enero de 1967, después por el Articulo Primero del Decrelo de 30 de 

diciembre de 1983, publicado en el "Diario Oficial" de 13 de enero de 1984; y par último por el 

Articulo Primero del Decreto de 30 de diciembre de 1988, publicado en "Diario Oficia!" de 3 de enero 

de 1989, en vigor el dia 10. de febrero de 1989. para quedar como sigue): 
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"ARTICULO 265.· Al que por medio de la violencia fisica o moral realice cópula con 

persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce ai'los. 

Se sancionaré con prisión de uno a cinco a11os al que introduzca por vra anal o vaginal 

cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia fislca o moral, 

sea cual fuere el sexo del ofendido". 

ARTICULO 266.· (Reformado por Decreto de 12 de diciembre de 1966, publicado en el 

"Diana Oficial" de 20 de enero de 1967, y después por el Artículo Primero del Decreto de 30 de 

diciembre de 1988, publicado en "Diario Oficial" de 3 de enero de 1989, en vigor el dla 10. de febrero 

de 1989, para quedar como sigue): 

ARTICULO 266.- Se impondrá la misma pena a que se refiere el primer párrafo del artículo 

anter1or, al que sin vmlenc1a realice cópula con persona menor de doce al'\os de edad o que por 

cualquier causa no tenga posibilidad para resistir la conducta delictuosa. Si se ejerciere violenda, la 

pena se aumentará en una mitad~. 

ARTICULO 266 bis.- (Creado o adicionado por Decreto de 12 de diciembre de 1966, 

publicado en el "Diario Oficial" de 20 de enero de 1967, y después reformado en su primer párrafo 

por el Articulo Primero del Decreto de 30 de diciembre de 1968, publicado en "Diario Oficial" de 3 de 

enero de 1989, en vigor el día 10 de febrero de 1989, para quedar como sigue): 

"ARTICULO 266 bis.· Cuando la violación fuere cometida con lnfervención directa o 

inmediata de dos o más personas. las penas previstas en los artfculos anteriores se aumentarán 

hasta en una mitad". 

Además de las sanciones que se~alan los artfculos que anteceden. se impondrán de seis 

meses a dos a~os de prisión cuando el delito de violación fuere cometido por un ascendiente contra 
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un descendiente, por éste contra aquél, por el lulor en contra de su pupilo, o por el padrastro o 

amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. En los casos en que Ja ejerciera, el culpable 

perderá la patria potestad o la tutela, asl como el derecho de heredar al ofendido. 

Cuando el delito de violación sea cometido por quien desempei\e un cargo o empleo 

público o ejerza una proresión utilizando las medios o circunstancias que ellos le proporcionen, será 

destituido definitivamente del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el 

ejercicio de dicha profesión". 
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li Investigaciones gm .fil invenlarto multifásico gg 1ª person'!lil!fil! MMEl fil! suletos 

delincuentes sexuales. 

Los delitos sexuales Incluyen una gama de comportamientos y conductas, todas ellas con 

componentes de la sexualidad, tanto de la victima como del victimario. Estudios al respecto se han 

realizado a través del inventarte multifásico de la personalidad MMPI, siendo los más relevantes los 

que a conllnuaclón se hacen mención: 

Amir (1977) realiza un estudio con 646 casos de violadores e indica que los violadores no 

tienen una patología especifica, diferente a las perturbaciones de las personas que pueden cometer 

cualquier tipo de crimen; encontró que 40% pertenecía a la parte más baja de Ja escala ocupacional, 

la mitad de los violadores tenlan un arresto previo y en el 43% de los casos los violadores operan 

solos. La edad promedio del violador era de 23 aílos, pero la edad del grupo más probable para 

cometer este delito era entre 15 y 19 aílos. 

En un estudio acerca de la violación que se realiza en el Centro de Atención Mexiquense a 

victimas de ataques sexuales (CAMVAS) (1982 y 1983, en Cohen, 1984) en el que se realiza un 

análisis de cincuenta casos ocurridos en el Estado de México, Hidalgo y en la Ciudad de México, se 

encuentran los siguientes dalos: 

Indice de violaciones: niílas 33.3% , adultas 66.6%: tipo de violación: individual 70.5%, 

tumultuaria 29.4%: lugar: abierto 42%, cerrado 58%: es1ado civil: soltera 82.8%, casada 17.5%; 

violador. identificado 39.2%, no Identificado 60.7%, las caracterlstlcas del violador ldenlificado con 

respecto a la victima son: familiar 33.3%, conocido 58.3%, profesor 33.2%. 

El estado civil y las actividades del violador son: casado 66.6%, soltero 33.3%, pollcla 

28.5%, estudiante 26.5%, chofer 19.5%, empleado 14.2%, profesor4.7%, sin ocupación 4.7%. 
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Las conclusiones antes referidas no pueden generalizarse en virtud a que existen muchos 

delitos de tipo sexual que no se reportan sobre todo los que ocurren en un medio socioeconómico 

alto. 

Saul y Levin (1978) en su estudio ·una revisión de las características de personalidad de 

los delincuentes sexuales", encuentran que de los 36 estudios que ellos revisan, 22 utilizaron el 

MMPI, como et único Instrumento. 

Las características del MMPI de tos violadores, son examinadas en 7 estudios, como es en 

el caso de las investigaciones de abuso sexual en menares, en donde importantes aspectos del 

crimen no han sido especificados, par ejemplo, en ninguna de esas investigaciones hubo estudios 

de historia criminal, para mostrar el número de las agresiones. 

La observación clínica permite ver la importante diferencia que existe entre poder , enojo y 

sadismo de los violadores, asumiendo que estas distinciones pueden ser confiables. Aunque no hay 

todavla investigaciones que apoyen o reporten estas considernciones, lo cual indica que los 

diferentes tipos están asociados con patrones de personalidad únicos. 

Kallchman (1989) efectúa un estudio que denomina grupo jerárquico analítico derivado de 

los perfiles del MMPI en subgrupos de violadores Jdullos encarcelados, analiza a 120 sujetos que 

se evaluan psicológicamente como parte de un progr¡,•na de tratamiento a delincuentes sexuales 

encarcelados por violación a mujeres adultas. 

La edad promedio de los sujetos fue de ~0.5 anos (Os= 7.1). 51% de tos sujetos 

fueron negros, con un tiempo de encarcelamiento d'; 5.9 años (Os= 11.3) en el momento de ta 

valoración. 
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El procedimienlo que realiza es: Se aplica primero la forma R del MMPI, segundo, los 

sujelos responden al lnvenlario Mullifasico Sexual (MSI) , y el lnvenlario de lapiz y papel, designado 

para valorar un amplio rango de las características psicosexuales de los delincuentes sexuales. 

El inventario consiste en varias subescalas que evalúan información acerca de patrones 

derivados de conducta sexual, actitudes y creencias, 3 escalas son empleadas en el presente 

estudio: la escala de Violación que valora la tendencia a la fan1asia a través de la violencia sexual. 

Las escalas de Parafilias, las cuales Incluyen el empleo de fetiches, voyeurismo y otras practicas 

derivadas alrededor de la sexualidad y la escala de Distorsión Cognoscitiva. que evalúa la 

micropercepción de los agresores y los disturbios que consideran los delincuentes sexuales. 

El MSI demuestra la confiabilidad en un rango de .71 a .80, el MMPI y el MSI son 

administrados utilizando formatos estandarizados y video cintas para aquellos que tienen pobre 

habilidad para leer. además se tornan en cuenta la historia demogréfica y clínica como información. 

Los sujelos de MMPI, fueron inlronucidos a un grupo de amilisis jerarquico, empleando el 

mélodo Ward's. Los sujelos lueron asignados a subgrupos en base al resullado del análisis 

jerárquico. 

Los resullados obtenidos en el estudio renejan la existencia de 5 subllpos de perfiles fueron 

Indicados en las bases de mínima discrepancia y maxima discrepancia entre grupos, las 

discrepancias se nolan en el criJerio jerarqulco cubic ( -4.34) y seudo F (25.22) esJadfstlco. 

Enckson y Luxenberg (1987) desarrollan un estudio sobre las frecuencias de los dos tipos 

de combinaciones en el MMPI enlre los delincuentes sexuales. 
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Son 568 sujetos los que se estudian, y que se encuentran sentenciados por delitos 

sexuales, quienes son referidos para evaluación del programa de tratamiento intensivo por agresión 

sexual (ITPSA) en el Hospital de Seguridad de Minnesota SI. Peter, entre Julio de 1975 y Septiembre 

de 1984. 

El MMPI es adminislrado rutinariamenle, pero 70 sujetos se niegan a someterse para 

completar su valoración. 

498 MMP!s son analizados, usando programas de computación estandar, la validez del 

puntaje Tes de 70 para la escala L, 100 para la F y 70 para la escala K. Las dos combinaciones son 

calculadas por computadora y son seleccionados de acuerdo a si la victima es adulto, niño, mujer u 

hombre, si es intrafamiliar o extrafamiliar. si es por primera vez o reincidente. 

Los reincidentes son divididos en primera vez en abuso sexual. (para separarlos de los 

reincidentes no delincuentes sexuales) y reincidentes con ataques sexuales. 

Los hallazgos a los que se llegan son: Un total de 85 perfiles son invalidados: 27 perfiles 

llenen puntajes T "'riba de 70, en la escala L, 27 perfiles con punta je T arnba de 100 en ta escala F y 

37 perfiles con puntaje T arriba de 70 en ta escala K, 10 sujelos con perfiles validos del MMPI son 

excluidos por la información clínica, quedando 403 peniles en la inclusión final, 19% de tos perfiles 

caen en un rango normal, con todos los puntajes, menos de 70: 29.5 obtienen al menos una escala 

entre 70-80 y 515 obtienen puntajes T alrededor de 80. De las 45 probables combinaciones de los 

dos códigos. 43 son representadas en 62 de 90 posibles secuencias. La escala 4 es Incluida como 

una de los dos picos de perfil en 59% de los perfiles, la escala 8 es incluida como pico de perfil en 

28% y la escala 9 en un 13%, los prcos de perfil en la escala 5 son en un 16% de los perfiles. 

ocurriendo aproximadamente en el 66% la combinación 4/5 514. 
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Los perfiles 4/8 8/4 son significalivamenle més comunes en la muestra de dellncuenles 

sexuales, que en la muestra de prísioneros. pero perfiles 4/9 9/4 son equivalentes en las dos 

muestras. 

Aunque perfiles con combinación 415 5/4 son usualmente poco comunes, comprenden 

menos del 2% de cualquiera de las mueslrns descritas en el manual del MMPI, 115 de los 

delincuentes sexuales llenen perfiles 4/5 5/4 . La distribución relativa de los dos códigos de punto, 

son similar a la distribución enconlrada en la población normal y en la de prisioneros, 47% de los 

delincuentes. cometen el delito a mujeres. 42.9% es hacia niños, y es representados por la 

combinación 4/2 214, 4/5 5/4, 4/8 8/4, 4/9 9/4. 

Los delincuentes en contra de mujeres son los que significallvamente tienen mas los 

perfiles 4/9 9/4, los delincuentes en contra de niños lienen perfiles 4/2 214, estos descubrimientos se 

han fundamentado en la lileratura (Rader 1977), los perfiles de delincuentes en contra de mujeres 

representa el 14.2% del lolal y los pertiles de delincuentes en contra de niños el 12.6%. 

No hubo diferencias sigmficativas entre el código o combinación de las agresores de 

menores (niños) y los agresores de menores (nii'las) o entre agresores intr:l o extra ramillar. :n 

donde el padrastro fonma el grupo de agresores de incesto. Cuando se compara entre incesto 

erectuado por el padrastro e incesto efectuado poi el padre, y abuso a menores extrafamiliar, 

aparecen diferencias. 

En el grupo de Incesto los perfiles 4/3 son comunes en 54 padres biológicos (12.9%) en 45 

padrastros los pertiles son 4(7 7/4 (11.1%), las historias cllnicas de los padrastros incestuosos, 

frecuentemente presentan un fracaso matrimonial, es común que pertenezcan a hogares 

desorganizados más que los incestos por padres biológicos. además lienen un antecedente 

delincuencial privado. 
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Los perfiles 4/2 214 y 4/8 814, son mas comunes entre los agresores extrafamiliares que 

intraramillares, 30% de los agresores extmramiliares son casados al momento de su evaluación y 

46ª/o había sido casado alguna vez. 

Los agresores a menores extrafamiliares habían sido casados alguna vez, más que los 

agresores hacia los menores varones Los primeros muestran una significativa variedad de tipas de 

combinaciones y los últimos un grado de dislurbio. 

En el curso de la investigación, algunos otros análisis son aplicados a los MMPI. Se 

encuentran pocas diferencias significativas enlrc los puntajesde las escalas de Jos diíerentes grupos 

de agresores, especialmente por la elevación de la escala 2 los agresores de menores, pero eslos 

hallazgos son limitados para la utilización clinica evaluadas por Erickson, Walberky, Seely ( 1983). 

Levin y Stava (1987) efectuan una investigación de la revisión de las caraclerislicas de 

personalidad de los delincuentes sexuales, analizando diferentes investigaciones al respecto, y 

donde observan que se ha utilizado el MMPI, diseñado para los tipos de patología. 

De los 36 estudios revisados. 22 ulilizan el MMPI como ünico Instrumento. mientras que 5 

estudios adicionales emplean otro test. En una revisión de los problemas metodológicos en las 

investigaciones del MMPI, Butcher y Te//egen (1978) mencionan que son medidas estandares de las 

esca/as clinicas de ps/copatologia y no de la personalidad en general. El examen es originalmente 

construido de manera emplrica para distinguir varios diagnósticos clínicos, a excepción de la escala 

de introversión social (Is) que es desarrollada como medida de las dimensiones de personalidad mas 

que de psicopatologia. Los estudios de comparación entre grupos de agresores con esta escala, 

parecen menos subjetivos que los utilizados en medidas de psicopatologla como introductores a la 

personalidad. 
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Ha habido estudios utilizando el MMPI como un acceso a la pslcopalologla, por ser 

empleado como test de personalidad: al investigar se han desarrollado sistemas actuales, en los 

que se correlaciona la frecuencia de tipo de código. El problema con estas aproximaciones es que 

el número limitado de perfiles de tipo de código o combinación, no cumplen con la validación de 

estudios. 

Las caracterlsticas del MMPI de los violadores, han sido examinadas en 7 estudios, como 

en el caso de las Investigaciones de abuso sexual en menores, en donde un Importante nümero de 

aspectos del crimen, no han sido especificados, por ejemplo: en ninguna de esas Investigaciones 

hubo estudios de historia criminal, en arden de mostrar que en los agresores esta implicada también 

la violación, la no atención ha dificultado el valorar y distinguir las diferencias entre los tipos de 

violación. El sistema de clasificación sugerido por Grolh (1979) es relevante, la observación cllnica 

permite ver la importante diferencia que existe entre poder, enojo y sadismo en los violadores. 

Asumiendo que estas distinciones pueden ser confiables. aún no hay todavfa investigaciones que 

apoyen o reporten estas consideraciones, lo cual Indica que los diferentes tipos están asociados con 

los patrones únicos de personalidad. 

Rader (1977) estudia los perfiles del MMPI de hombres quienes violan y otro grupo que 

cometen otro delito. La hipótesis es que el violador puede mostrar más alteraciones que otros 

grupos debido a su involucración criminal en ambos casos ya sea por medio del sexo o de la 

agresión, como su contra parte, los casos con sexo unicamente, en el caso de los exponentes y la 

agresión sola, para los agresores se predice que el porcentaje o Jos perfiles de los violadores pueden 

mostrar perfiles más patológicos que aquellos de los asanantes. En los hombres que se exhiblan a 

ellos mismos (exhibicionistas) se espera que mueslren mayor pasividad que los violadores. Los 

violadores presentan una puntuación más alta en las escalas Pa, Hi, o, F. Hallazgos posteriores 

reportaron que fueron mas perfiles 4/9 9/4, entre los asallantes que aquellos grupos restantes. 
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La elevación de los perfiles de los violadores son vistos como confirmando sus 

alteraciones, por ejemplo, se les observa deprimidos, lnitables, enojados y hosliles. La proyección 

de sus injurias, junto con tendencias al acting out de naturaleza de autofrustración: en cuanto a la 

socialización de los violadores, son vistos como miedosos, en la involucración social y con una 

limilada habilidad para comunicarse y ser empáticos. Finalmenle, son descrilos como Impredecibles 

y peculiares en su pensamiento y abuso del alcohol. 

Kalichman (1990) efeclua un esludio de 111 sujetos hombres sentenciados por una 

conducta sexual criminal, y evaluados para un programa de tratamienlo a ofensores sexuales, todos 

los sujetos habían sido sentenciados por asalto sexual por lo menos a una mujer adulta y no tenian 

una historia criminal en relación al abuso sexual a menores; los datos en este estudio son 

recolectados como una parte de la evaluación para el programa de tratamiento. 

Todas las mediciones son administradas a grupos de entre 10 y 20 sujetos, utilizando 

proce~imientos estandarizados, el MMPI fue administrado con corrección de K y punlaje T de las 

tres escalas de validez y las 10 escalas cllnicas, de forma R. los perfiles son prolegidos para su 

validez usando los siguientes criterios: los perfiles que muestran més de 20 ilems, no resueltos 

fueron omitidos para su anélisls o si la escala F era elevada a más de T 100 (Graham 1987). 

Adicionalmente al MMPI, es administrado el lnventano Mullifásico Sexual ( MSI ) en el 

que se realiza un reporte Individual de los punlajes anos en las caracterlsticas psicosexuales de los 

agresores sexuales. El Inventario de es1ado de ansiedad ( STAS ), y la escala de agresión. La 

expresión de escala de agresión (Ax), que mide la expresión de sentimientos de agresión, con 3 

subescalas Independientes incluyendo: expresión de agresión interna, expresión de agresión 

externa, y control de agresión. La escala de BSES y la escala de Martowe Crowen ( MC,SDS ) 

inventario dise~ado para medir la tendencia de la dirección social de aceptación. 

85 



Las vartables demográficas son ronlroladas incluyendo edad, nivel de educación, 

C<Jeficlenle Intelectual por medio del Bela, relación enlre victima y victimario y edad de la vlclima. 

Los sujelos efecluan Jos 9 invenlarfos psicológicos en el slgulenle orden: escalas de 

agresión, lnvenlario de ansiedad, escalas de expresión de agresión, escala BSES, escala de 

Martowe C, MMPI y por úlllmo MSI, el orden de administración se basa en la suposición de que las 

escalas de afectividad deben de ser más sensibles en los efectos de orden, particularmenle las 

escalas del MSI deben ser las úlllmas. 

Los sujetos del MMPI, son sometidos a un análisis jerárquico de grupo, utilizando el método 

Ward's. 

Los resultados a Jos que se llega son: cinco subtipos de peñiles son detectados en las 

bases del análisis de grupo, utilizando la estadlstica del criterio cúbico del grupo ( -3.52) y Pseudo F 

( 30.12 ) usados para definir los grupos C<Jnsiderados por aproximadamente 53% de la discrepancia. 

El peñil medio de subgrupos demuestra pun1ajes altos en la escala Dp y Ma a pesar de que 

las escalas eslaban dentro de los limites normales. 

Las funciones de amUisis discriminalorio indican que el 92.8% de los casos en grupos es 

determinada fa escala PI y Es, y ronsiderada por 90% de la variante enlre grupos, de esla manera la 

mayorla de las discrepancias enlre subgrupos son ronsideradas por una función con caracterfsticas 

psicóticas y pensamienlos obsesivos, la segunda función fue delermlnada primeramenle ron 

escalas F,K,Hi,D,Hs y MF .• 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 
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il Planteamiento del J2!QQ!filM 

¿Existen perfiles psicopatológicos de personalidad de los homicidas similares a los perfiles 

pslcopatológicos de personalidad de los violadores? 

a) Hipótesis conceplual. 

Los perfiles psicopatoiógicos de personalidad eslén correlacionados con la comisión de un 

acle delictivo. (homicidio o violación). 

b) Hipótesis de trabajo. 

Exislen diferencias significativas en la obtención de perfiles de psicopalología a partir de 

las escalas del MMPI en homicidas y violadores. 

c) Hipótesis Alternas 

H1 .1· Ex1Sten diferencias significalivas en las escalas de validez del MMPI de los sujetos 

homicidas y los sujetos violadores. 

H0.1- No existen diferencias significativas en las escalas de validez del MMPI de los 

sujetos homicidas y los sujetos violadores. 
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H1 .2· Existen diferencias en la triada neurótica (esca tas 1,2, y 3) de los perfiles 

pslcopatológicos de los homicidas y los perfiles psicopatológícos de los violadores. 

Ho.2- No existen diferencias en la triada neurótica (escalas 1,2 y 3 ) de los perfiles 

psicopatológicos de tos homicidas y los perfiles psicopatoiógicos de los violadores. 

H1 .3· Existen diferencias en las escalas 4 y 5 de los perfiles psicopatológicos de los 

homicidas y los perfiles pslcopalológicos de los violadores. 

Ho.3- No existen diferencias en las escalas 4 y 5 de los perfiles psicopatológicos de los 

homicidas y los perfiles psicopatalógicos de los violadores 

H1.4- Existen diferencias en la triada psicótica (escalas 6, 7 y 8 ) de los perfiles 

psicopatológicos de los homicidas y los perfiles psicopatológ1cos de los violadores 

Ho.4- No existen diferencias en la triada psicótica (escalas 6, 7 y 8 ) de los perfiles 

psicopatológicos de Jos homicidas y los perfiles psicopatoiógicos de los violadores. 

4.3. 1· Objetivo general 

Aportar información 31 campo de estudio delincuencia1 

Determinar un mejor conocimiento del componamien:o del delincuente. 
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4.3.2- Objetivos especificas 

Comparar Jos perfiles psicopalológicos de personalidad de los homicidas con los perfiles 

pslcopalológicos de los violadores. 

Analizar las diferencias o similitudes de los perfiles pslcopatológicos de personalidad de los 

grupos. 

Determinar los perfiles psicopatológicos de personalidad de los delincuentes homicidas y 

los delincuentes violadores. 

4.4- Variables 

Variable independienle 

a) Tipos de delitos (homicidio o violación). 

b) Sexo masculino. 

c) Situación legal-primo delincuenle. 

Vanable dependiente 

a) Perfiles psicopatológicos de personalidad. 

Oefin1c1ón de variables. 
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Delito.- Es un acto u omisión que sancionan las leyes penales (Articulo 7o. Código Penal; 

1988; P2·2). 

Perfil.· Esquema de las rasgos caraclerísticos de un individuo en la medida en que 

pueden ser determinados cuantitativamente y presentados en roma de gráfica ( Diccionario de 

Psicologia; 1984; p 263) 

Psicopatologfa.· Estudio sistemático de los factores, funciones y procesos psíquicas 

que se llevan a cabo en la patología o en una enfermedad (Diccionario de Psicologia; 1984; p 292). 

4.5- Población 

La población está constituida por los homicidas y violadores siendo un total de 22 

individuos que se encuentran recluidos por los delitos de homicidio y violación en el Reclusorio 

Preventivo Sur; dichos individuos se encuentran ubicados en el e.o.e (Centro de Observación y 

Clasificación), y son considerados por la autoridad legalmente como primode\incuen\es ( que 

cometen el delito por pnmera vez) y estan en calidad de procesados. ubicados en la estancia antes 

mencionada de \os meses de mayo a julio de 1993, únicamente se pudo lograr la aplicación del 

Instrumento a un grupo de 10 violadores y 12 homicidas. 

4.6· Muestra y Muestreo 

La muestra se constituye por 10 sujetos violadores. mismos que conforman el grupo uno y 

doce sujetos homicidas cue constiluyen el grupo dos. 

Las edades nuctuan entre los 18 y 65 años de edad. 
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El nivel de escolaridad requerido para todos es secundaria. 

El tipo de muestreo es no probabilislico accidenlal. 

4.7- Procedimiento 

Se realiza la petición escrita a las autoridades del reclusorio preventivo sur para la 

autorización de a aplicación del inventario mullifásico de la personalidad MMPI a la población de 

homicidas y violadores que se encuentran en el centro de observación y clasificación (C.O.C.) de 

dicha institución. 

Los criterios que se utilizaron para seleccionar la muestra son de acuerdo a las variables 

independiente, es decir de acuerdo al trpo de delito que cometieron; la aplicación del inventario del 

MMPI se realiza en los cubiculos de Psicología del Centro de Observación y Clasificación del 

Reclusorio Preventivo Sur. además se efectua en primera instancia una breve entrevista con el 

propósito de conocer las circunslanc1as y motivos del ilic1!0, posteriormente, se procede a la 

aplicación del Inventario Multifásico de la Personalidad ( MMPI) en forma individual. 

4.8- Instrumento 

Hath~way y Mc.Klnley (1939, en Nuñez, 1979) diseña el Inventario Mullifáslco de la 

personalidad ( MMPI )como un inslrumento que permite evaluar la personalidad a través de una sola 

prueba. El MMPI, es1a compuesto de 550 frases y 16 repetidas, siendo un total de 566, que incluyen 

una gran variedad de temas. que van desde condiciones flsicas, hasta condiciones sociales y 

morales, del sujeto examinado. 
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Se le solicita al individuo que clasifique las frases en tres categorías, acerca de si mismo: 

a) Cierto 

b) Falso 

e) No puede decir 

La aplicación puede ser individual o grupal, usando cualquiera de las diversas formas en 

la hoja de respuesta; las respuestas del individuo se clasifican de manera objetiva, ya sea 

manualmente o con un equipo de cómputo: los procedimientos de clasificación producen 

puntuaciones para 4 escalas de validez y 10 escalas clínicas básicas o de personalidad. 

Las bases fundamentales que delinean el uso de la prueba siguen el criterio que sei\ala 

que cuando un grupo de personas son similares en ciertos aspectos de su conducta, es decir en la 

forma de conleslar a una serie de p1cguntas acerca de ellos mismos. son lambién similares en 

otras formas y por lo tanto ciertas carac1eríst1cas de la personalidad individual son sugeridas por la 

forma en que responden cuando estas contestaciones son comparadas con las de un grupo 

Identificado. 

Las comparaciones entre las diíerentes personas se han logrado íácilmentc al observar las 

reacciones a quinientas sesenta y seis diíerentes variables de la conducta, agrupadas con fines de 

calificación y después de que las respuestas se han computado. sus puntuaciones son 

convertidas en una gráfica denominada perfil, o bien tomando en consideración un sistema de 

puntuaciones especificas y se logra la codificación con ellas. 

Las características de ta personalidad pueden ser evaluadas basándose en el puntaje de 

4 escalas de validez y 10 escalas clínicas. 
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Las escalas de validez son: 

a) No puedo decir. 

b) L 

e) F 

d) K 

Las 10 escalas clínicas son: 

1) Hipocondriasis. 

2) Depresión. 

3) Histeria. 

4) Personalidad Psicopática. 

5) Masculinidad - Feminidad. 

6) Paranoia. 

7) Psicastenla. 

8) Esquizofrenia. 

9) Hipomanía. 
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O) Introversión • Exlroversión. 

A continuación se describe brevemente cada una de las escalas, de acuerdo a Nunez 

(1979). 

Escalas de Validez 

Escala de respuestas no puedo decir(?) 

La escala de expuestas no contestadas es un puntaje de validación consistente en el 

número total de respuestas clasificadas en la calegoria no pueda decir. 

Escala L 

El puntaje de esta escala es un puntaje de validación que pennile una medición del grado 

en que el sujeto puede intentar ralsificar sus puntajes. seleccionando siempre las respuestas que le 

sitúen en la posición social mas favorable, entre mas elevado es el puntaje, es más grande la 

necesidad del sujeto para mostrarse socialmente ajustado. 

Escala F 

El puntaje de la escala F, se utiliza como una forma de evaluar la validez total del 

protocolo: está compuesta por reactivos que se refieren a elementos severos de alteración 

psicológica. 

Escala K 
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Está compuesta por reactivos que se refieren a la tendencia a no reconocer la propia 

problemática, el puntaje K es utilizado esencialmente como un factor de corrección para aumentar el 

poder discriminalivo, de las escalas clinicas 1,4,7,B y 9, que son las más sensibles a ser 

distorsionadas; como lal, el puntaje K . 

Escalas Cllnicas 

Escala 1, Hipocondriasis ( Hs ) 

La escala Hs se desarrolla para identificar a las personas que manifiestan un patrón de 

slntomas asociados con la clasificación de hipocondría; el sindrome se caracteriza por 

preocupaciones sobre el cuerpo y temores cgncomitantes a la enfemrndad, frecuentemente, se 

quejan de dolores y malestares que son diliciles de identificar, ya que no se encuentra en ellos una 

base orgilnica esclarecida. Es caractcrislico del hipocondriaco el ser inmaduro. en su forma de 

enfrentarse a sus problemas como persona adulta, teniendo la tendencia al fracaso en la resolución 

de los mismos. 

Escala 2. Depresión ( D) 

La escala está diseñada para evaluar la depresión sintomática, las caracteristicas 

principales de ésta son: pesimismO, ralla de esperanza en el futuro, insatisfacción general en la 

propia situación de vida. 

Muchos de los reactivos lratan diversos aspectos de la depresión, como la negación de la 

felicidad y el mérito personal, retardo psicomotor, abandono y ausencia de interés en lo que les 

rodea, algunos de los reactivos cubren una variedad de síntomas y conductas incluyendo quejas 
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flsicas, preocupaciones o tensión, rechazo de impulsos, dificultad para controlar los procesos de 

pensamiento y fervor religioso. 

Es considerada como la escala del estado de ánimo, debido a que por medio de ella, se 

pueden encontrar estados emocionales momentáneos y transitorios 

Guthree (1952, en Graham, 1987) encuentra que los pacientes que ofrecen puntuación 

elevada en esta escala generalmente tienen un pronóstico pobre, ya que no responden al 

tratamiento. Cuando existe un interés en el suicidio, es importante observar la elevación de esta 

escala y la escala 4, 7 y 8. 

Escala 3 Histeria ( Hi ) 

La escala de Hi , mide el grado en que el sujeto es similar a los pacientes que han 

desarrollado síntomas de tipo de histeria. ante situaciones de tensión. 

Las quejas que pueden presentar los Individuos en esta escala son: parálisis, 

contracciones musculares. malestar gástrico o inleslinal, sfntomas cardiacos: los individuos histéricos 

son más inmaduros psicológicamente que cualquier otro grupo. 

La escala también se refiere a la búsqueda de aceptación, cariílo y tolerancia que el sujeto 

demanda del grupo al que pertenece, a medida que aumenta el puntaje, la búsqueda de esta 

necesidad adquiere características de una conducta infantil. 

En ésta investigación es importante hacer aquí un paréntesis y mencionar lo significativo 

que es conocer la triada neurótica. 
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La triada neuróllca está integrada por la elevación de las escalas 1,2 y 3; cuando tas 

escalas aparecen altas, muestran un rasgo cllnico notable de todo el perfil, las tres escalas forman 

entre ellas una V conocida como la V de conversión. 

Escala 4, Desviación Psicopállca ( Dp) 

Esta escala mide la similitud que tiene un sujeto con un grupo de personas, cuya dificultad 

principal reside en la ausencia de respuestas emocionales profundas, en su incapacidad de 

beneficiarse por medio de la experiencia y su despreocupación por las norrnas morales y de la 

sociedad. 

Sus disgresiones más frecuentes de las normas sociales son el mentir, el robar, la afición 

al alcohol o a las drogas y a la perversión sexual, asi como por los actos delicllvos. 

Los reaclivos de esta escala cubren un amplio rango de temas, incluyendo falla de 

satisfacción en la vida, problemas familiares, delincuencia y dificultad con la autoridad. 

Cuando la escala 4 se encuentra como pico de perfil, son Individuos que pueden 

comportarse como personas normales durante varios afias entre una crisis y otra. 

Escala 5, Intereses Masculino· Femenino ( MF ) 

La escala se desarrolla para medir las tendencias hacia los patrones de Interés masculino • 

femenino. asi como una orientación en dirección al sexo opues1o. 
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Las puntuaciones en esta escala se relacionan con la fntellgencia, educación y nivel 

socio económico. 

Se ofrecen los punlajes T, por separado, para los dos sexos. En cualquier caso, un alto 

puntaje indica una desviación del patrón de interés básico en dirección al sexo opuesto. 

Escala 6, Paranoia ( Pa) 

La escala se desarrolla para identificar pacientes que eran juzgados con slntomas 

paranoides, como ideas de referencia, sentimientos de persecusión, ideas de grandeza, etc., 

algunos de los reaclivos cubren temas como sensrbilidad. cinismo. conduela asocial. virtud moral, 

excesiva rigidez y quejas sobre otras personas. 

Las puntuaciones altas en esta escala generalmenle pueden ser caraclerizadas por 

rasgos paranoides, estados paranoides y esquizofrenia paranoide. 

Escala 7, Psicaslenia ( PI ) 

La escala mide el patrón sinlomálico denominado psicaslenia, lérmino que aclualmente 

se encuentra en desuso. Las características incluyen reacciones fóbicas y obses1vo-compulsivas. 

Las escalas 7 y 8, cuando se correlacionan negativamenle con la escala K. sugieren una 

aclilud derrotista o defensiva. 

Las escalas 7 y 2, son denominadas escalas del suírimienlo y con mucha frecuencia. se 

presenlan elevadas las dos: la escala 7 es el mejor índice de la ansiedad y cuando ofrece cierta 
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elevación, es un indice de pronóstico favorable, ya que indica suficiente molestia con la situación 

actual. 

Dentro de esta escala se hace nuevamente un paréntesis, debido a que se señala que la 

triada psicótica esta comprendida por las escalas 6, 7 y 8, mismas que dentro de nuestra 

Investigación son significativas 

Escala 8, Esquizofrenia (Es) 

Esta escala se desarrolla para identiíicar individuos con características similares al 

diagnóstico de esquizofrenia, que se caracteriza por distorsión de la realidad, delirios, alucinaciones. 

siendo común la respuesta emocional ambivalente o limitada: algunos reactivos cubren aislamiento 

social, relaciones familiares diferentes, preocupación se)(ual, dificultad en el control de los impulsos 

y la concentración. temores. preocupación e insatisfacción. 

Escala 9, Hipomania ( Ma) 

La escala se elabora para 1denttficar el diagnóstico de hipomania, mismo que se caracteriza 

por un humor elevado, habla y actividad motora acelerada, Irritabilidad y descarga de ideas y 

periodos de depresión breve 

Algunos de los reactivos se refieren a caracterfsticas del traslomo hipomaniaco (niVe1 de 

actividad, excitabilidad, grandiosidad). 

Algunos otros reaC11vos cubren temas referentes a las relaciones familiares. valores y 

actitudes morales, preocupación corporal o de salud. 
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La elevación simultánea de las escalas 2 y 9, da la posibilidad de que el Individuo padezca 

un síndrome orgánico cerebral. 

Escala o, Social ( SI ) 

La escala introversión~ extroversión, es dise~ada para evaluar la tendencia de los sujetas a 

aislarse de los contactos y responsabilidad sociales. 

Un grupo se refiere a la participación social y otro a una inadaptación neurótica global y 

autodesprecio. 

Una vez cuantificadas las puntuaciones de cada una de las escalas en los resultados, el 

procedimiento usual es transrormar el puntajc en bruto de cada una de las escalas en una 

punluación estandar ( puntaje T) que se traza en un perfil especial. 

Antes de trazar el perfil, debe observarse que se encuentra un espacio en blanco 

denominado agregar factor K, siendo 5 las escalas en las que se realiza este procedimiento y son: 

Hipocondriasis, Personalidad Ps1copiitica. Psicastcnra. Esquizofrenia e Hipomania, ello 

permite mayor capacidad discriminativa 

Al trazar el perfil, deben tomarse en consideración los siguientes puntos: 

a) er perfil debe ser correspondienle al sexo del sujeto. 

b) Se trazan los puntajes en bruto en el formulario del perfil. ya que en las columnas de la 

extrema derecha y la extrema Izquierda se encuenrran los puntajes T. 
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c} Se debe tener atención al trazar los puntajes en bruto corregidos en aquellas escalas 

que son modificadas con la adición de K. 

Se puede realizar cualquiera de los dos sistemas en la construcción de la expresión 

numérica del perfil. 

Uno originado por Halhaway(1947), que sigue el sistema de codificación que a continuación 

se menciona: 

a) Se anota el número de la escala que corresponde a la mayor puntuación de T. 

b) Se anota en orden descendiente los puntaies de T. los números correspondientes a las 

otras escalas que tengan una puntuación T mayor de 54 

c} Se anota el signo prima ( '} después del ultimo número que represente una puntuación 

T 70 o mayor de 70 con lo cual se puede lograr la parte que pasa por encima de la linea de la 

puntuación T. 

d} Se anota en orden descendente todas las escalas hasta llegar a las que tengan 

puntuación mayor que 54. 

Si la puntuación T es 1 oo o mayor, el numero de la escala es seguido de 4 primas ( '"' }, si 

se encuentra entre 90 y 99 el numero de la escala es seguido por 3 primas ( "'} entre 60 y 69 por dos 

primas ( " } y entre 70 y 79 por una prima ( ' ), cuando no hay puntuación superior a 70, la 

codificación comienza con una prima antes de anotar los numeres de las escalas. La parte que 

sigue al guión, es la parte baja de la clave y esta inlegrada por puntuaciones T entre 20 y 29, son 
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seguidas de tres prtmas ( "' ) entre 30 y 39 por dos primas ( •) y entre 40 y 45 por una prtma ( '), si 

no existe puntuación baja este se Indica colocando un slmbolo prima después del guión ( -' ). La 

puntuación T de Masculinidad-Feminidad escala 5, se anota entre paréntesis, Después de las 

escalas clínicas, el número de oraciones no contestadas se indica en la parte superior de la 

puntuación T de la escala 5, la puntuación de las escalas L,F, y K, se anota después de la puntuación 

T de la escala 5. 

El segundo sistema de codificación es el de Welsh ( 1948, en Nuñez 1979), en el que se 

anota los números de las escalas en orden descendente de acuerdo a la punluación T, después se 

procede a distinguir la elevación de las diferentes escalas 'f para ella se utilizan los siguientes 

slmbolos: Puntuación mayor de 90 un asterisco ( •) enlre 80 y 89 dos primas (" ), entre 70 y 79 

una prima (').entre 60 y 69 un guión ( - ), entre 50 y 59 una diagonal ( I ), entre 40 y 49 dos puntos ( 

: ) entre 30 y 39 el signo de ( # ). Las escalas de validez se anotan a la derecha de las escalas 

clínicas utilizando las tetras , L. F. y K: en ambos sistemas se subrayan los números de aquellas 

escalas que tengan igual puntuación a To una diferencia de un punto. 

Los estudios estadísticos en relación con la confiatilidad y validez del instrumento del 

MMPI, son de gran importancia; para cualquier prueba psicolcg1ca. el coeficiente de confiabilidad 

varia de acuerdo con la muestra utilizada, es decir. utilizando • . .m grupo con un amplio número de 

puntaícs de las características medidas, rendirá una cstimac :Sn más alta de confiabilidad, que si 

se usa un grupo con un escaso ntimero de puntajcs de las caraC.erísticas mencionadas. 

En cuanto a la validez, un alto puntaje en una escala ha favorecido Ja predicción positiva 

del diagnóstico final, correspondiente por la estimación en 'i".ás de 60% de nuevas admisiones 

psiquiátricas; este porcentaje es derivado de la diferencia entre grupos normales y de enfermos. se 

han realizado estudios sobre la validez de las contestaciones ~adas por cada sujeto, en tal forma 

que los puntajes pueden ser interpretados con un amplio gracc de confianza, aunque el protocolo 
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se obtenga de sujetos con escasa escolaridad, mentalidad baja o Incapacidad debido a enfermedad 

pslcológlca. Debido a la validez global del perfil, el primer Intento del examinador debe ser orientado 

a la revisión de las escalas de validez. 

Principios generales para la Interpretación del perfil. 

El trazo y obtención del perfil, permite llegar a las codificaciones o combinaciones, asl 

como a la obtención de cada escala, por lo que la interpretación del perfil comienza con el problema 

de si las respuestas del sujeto han rendido un sistema válido de punlaje. 

La validez, en este sentido, se refiere principalmente a las interrogantes de actitud, 

sinceridad, alfabelismo. etc. en la forma que pueden afectar las respuestas del sujeto y de esta 

manera las diferentes escalas. 

Existen en la prueba cuatro maneras esenciales de obtener la evaluación de la candidez, 

los puntajes ?, L,F y K. La interpretación principal de las escalas de validez reside en el hecho de 

que estas escalas necesariamente tienen dos significados: 

a) La aclilud del suieto durante la administración de la prueba. 

b) La competencia que el sujeto tiene para lomar la prueba y puede ser considerada como 

indicativa de la validez de las escalas clfnicas. 

Es importante observar las actitudes del sujeto, reflejadas en su deseo de distorsionar sus 

respuestas o en su eXlrema candidez o en su actitud defensiva al dar las respuestas de datos que 

deben ser considerados como aspectos de su personalidad. 
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SI una persona toma la prueba rechazando todas las preguntas que Implican rallas 

personales o que se relacionan con sus sfntomas de personalidad o con sus dificultades, el Indice 

de validez que Jo traiciona en este esruerzo, también nos dice algo acerca de Ja clase de persona que 

es. La Interpretación se vuelve entonces una combinación de Interés del efecto de su actitud sobre 

los valores de las escalas y los significados de sus acciones. 

Una vez que se han unido por una parte los puntos o circulas de las escalas de validez y 

por otra las de las escalas cllnlcas, se tiene preparado el diagrama comúnmenle llamado perfil: la 

Interpretación dinámica depende de las escalas que sean pico de perfil y sus posibles 

combinaciones. 

4.9· Dise~o de la investigación 

Una vez obtenidos los perfiles del MMPI, se procede a su calificación y elaboración del 

perfil correspondiente. 

El tipo de diseño seleccionado es preexperimental. de comparación de un grupo estático 

de dos muestras independientes, bivariado, el cual nos permite comparar dos muestras diferentes 

de una misma población • 

La prueba estadística empleada es la prueba de T de Student. por medio de la cual se 

conoce si existen diferencias entre los perfiles psicopatológlcos de ambos delincuentes o si existen 

semejanzas, y en caso de haberlas saber si dichas diferencias o similitudes se deben a la presencia 

de las variables Independientes (tipos de delilos). 

El tratamiento estadístico por medio de la prueba T, nos permite conocer también la 

media y desviación estandar. El nivel de significancia es de .OS, también se aplica Ja prueba T para 
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cada una de las escalas: ?,L,F y K, (escalas de validez), la tríada neurótica ( 1, 2 y 3) escalas 4 y 

5, y la triada psicótica ( 6, 7 y B ); los puntajes de dichas escalas fueron lomados en base a la 

corrección del raclor K. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 
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ll presentación de Resultados 

De los perfiles proporcionados por ambos grupos delincuenles se tomaron las siguientes 

escalas:?,L,F y K (escalas de validez), triada neurótica (1,2 y 3), escalas 4 y 5, y triada pslcólica 

(6,7 y 6). 

Para comprender con mayor faclHdad los resullados obtenidos del tratamiento estadistico 

de la prueba T, media, y desviación estandar. estos se ejemplifican en las siguientes tablas. 

La tabla 1 contiene las puntuaciones de la media y desviación estandar para cada uno de 

los grupos de delitos obtenidas en base a las punluaciones del MMPI. 
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TABLA 1 

Grupo 1: Violación Grupo 2: Homicidio 

ESCALAS MEDIA DES.ESTAN. MEDIA DES. ESTAN. 

DELMMPI 

L 7.400 2.119 a.083 3.11a 

F 9.6 10.29 9.a a.45 

K 16.100 3.929 14.750 2.9a9 

1(Hs) 14.1 4.27 13.5a 5.01 

2(0) 24.100 2.923 24.a33 3.762 

3(H~ 19.1 6.65 20.5 5.05 

4(Dp) 23.800 4.662 25.000 5.131 

5(M·F) 27.0 5.09 26.0 3.7 

6(Pa) 13.1000 5.152 12.9167 5.ao1 

7(Pn 30.0 8.1 29.3 a.a 

8 (Es) 34.200 10.952 32.500 11.65a 

9(MA) 21.9 4.06 23.16 4.84 

O (Is) 27.400 a.113 29.7500 1.797 
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La tabla 2 representa los resultados de la prueba T. 

ESCALA DEL MMPI PROB T. NIVEL DE SIG. 

L .563 .05 

F .954 .05 

K .371 .05 

1(Hs) .812 .05 

2(D) .621. .05 

3 (Hi) .559 .05 

4 (Dp) .576 .05 

S(MF) ,631 .05 

6(Pa) .939 .05 

7 (PI) .857 .05 

6 (Es) .730 .05 

9(Ma) .519 .05 

O(Si) .451 > .05 

Debido a que el nivel de significancia fue de .05 y en bese a los punlajes de la prueba T de 

cada una de las escalas, se puede mencionar, por lo tanto, que se acoplan las hlpólesls nulas y se 

rechazan las hipótesis alternas. De acuerdo a la reglón de rechazo donde P (x) > = .05. 

Se acepla la Ho.1 No existen diferencias significativas en las escalas de validez del MMPI 

de los sujelos homicidas y los sujetos violadores. 

Se rechaza la Hl .1 EJcisten diferencias significativas en las escalas de validez del MMPI 

de los sujelos homicidas y los sujelos violadores. 
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Se acepta la Ho.2 No existen diferencias en la triada neurótica (escalas 1,2, y 3 ) de tos 

perfiles psicopalol6glcos de los homicidas y los perfiles pslcopatol6gicos de los violadores. 

Se rechaza la H1 .2 Existen diferencias en la tríada neurótica ( escalas 1 2 y 3 ) de los 

perfiles psicopatológicos de los homicidas y los perfiles psicopalológlcos de los violadores. 

Se acepta Ho.3 No existen diferencias en las escalas 4 y 5 de los perfiles 

pslcopato16gicos de los homicidas y los perfiles pslcopatológicos de los violadores. 

Se rechaza la H1 .3 Existen diferencias en las escalas 4 y 5 de los perfiles 

pslcopatol6gicos de los homicidas y los perfiles pslcopatológicos de los violadores. 

Se acepta Ho.4 No existen diferencias en la triada psicótica ( escalas 6, 7 y 8 ) de los 

perfiles pslcopatológlcos de los homicidas y los perfiles psicopatológicos de los violadores. 

Se rechaza H1 .4 Existen diferencias en la triada psicótica ( escalas 6, 7 y 6 ) de los 

perfiles psicopatológicos de los homicidas y los perfiles psicopalológlcos de ios violadores. 
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~ e lnleroretaclón de los resultados 

La Interpretación del perfil tiene sus bases en la estructura pslcopatológlca. En los datos 

enconlrados se delerminó que no exislen diferencias estadlsllcamente slgnincatlvas enlre los perfiles 

de homicidas y violadores. 

Como lo se~ala Abrahamnscn ( 1973 ), exislen coníllctos lnlemas de grave Intensidad pero 

sin que se pueda lograr una caracterlstica común, todos los homicidas se sienten Intensamente 

atonnentados, se sentlan acosados, atrapados en un intenso connlcto por la lucha entre sus 

sentimientos sexuales y de autoconseivación. 

Tomando como punto Importante los datos antes descrilos, podemos decir que en nuestro 

estudio comprobamos este punlo de vista, debido a que tanto los homicidas como los violadores son 

personas que en su entrevista se detecto una connlcliva caracterizada por senllmlenlos de Inquietud, 

lneslabilldad, se sentlan acosados por los problemas. con dlficullades en sus relaciones 

heterosexuales y problemas para manejar su sexualidad, 

El hecho de que no existen diferencias estadlsticamente significativas entre los perfiles de 

homicidas y violadores , permile también tomar la consideración de Heariy y Bronner ( 1936, en 

Glbbons, 1993 ) que comparan a delincuentes y no dellncucnles y llegan a la conclusión de que los 

delincuentes sufrieron o moslraron pruebas de sufrir muchas decepciones y de haber sido infelices 

en su paso por la vida experimentado perturbaciones emocionales. 

En nuestro estudio se puede mencionar que algunos de ellos mostraron algunas 

alteraciones emocionales y sobre todo un gran senlimiento de frustración. 

...: .. 
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Por aira parte Schuessler y Cressey (1950, en Gibbons, 1993) no encuenlran diferencias 

enlre la personalidad de un dellncuenle o de un criminal, sin que se pudiera llegar a una conclusión 

esladfstica de dichas diferencias. 

Tomando como punto de comparación los dalos anles mencionados, podemos conslalar 

que esta invesllgación nos lleve a los mismos resultados, es decir, !ampoco enconlramos diferencias 

entre los perfiles de los homicidas y los perfiles de los violadores. 

Al parecer lo que predomina en ambos grupos es la falla de conlrol del Impulso agresivo, y 

el homicidio y la violación son sólo diferenles formas de manifeslarto pero ambos son lgualmenle 

destructivos, de hecho un buen número de delincuenles violan y malan a sus vlclimas, como lo 

señala Karpman(1975). a ello se debe la simililud de los perfiles de ambos grupos. ambos mostrando 

patología equiparable. 

113 



Conclusiones 

1.· Las revisiones bibliográficas realizadas sobre la conducta y personalidad de los 

violadores y los homicidas consideran Ja existencia de tres corrientes para ejemplificar la conducta 

delictiva: 

1.1. La corrienle organicista: menciona la existencia de faclores somáticos que 

relacionan la conducta criminal con aspectos constitucionales y orgánicos. 

1.2. La corriente ambientalista, que sei\ala los elementos sacio-culturales coma patrones 

generadores o proplciantes de conductas delictivas. 

1.3. La corriente psicoanalítica.que trata de explicar la delincuencia como resultado de 

severos conflictos intrapsiquicos que se manifiestan por conductas impulsivas y violentas. 

2. Con base en Jos resultados obtenidos del disei\a de investigación las conclusiones se 

pueden englobar en la aceplación de las hipólesis nulas en donde se planlea que: 

2.1. No exislen diferencias significalivas en los perfiles psicopalológicos de los homicidas 

y los perfiles psicopatológicos de los violadores en las escalas de validez, lrlada neurolica, escalas 

4 y 5 y la !riada psicólica de los perfiles del MMPI. 

2.2. No se puede lograr un perfil que delermine cracleristicas especificas en cuanto al Upo 

de delilo. Eslo coincide con lo que diferentes aulores senafaron en el transcurso de las 

invesligaciones, concluyendo al respecto que no se puede delerminar un patron de personalidad de 

los homicidas o de los violadores. 



3. Consideramos que en los casos de homicidio y violación, la conduela y actilud de la 

victima puede ser un factor que se debe de analizar más, ya que pudiera considerarse un factor 

desencadenante para que se propicie el acto dellctivo, si se correlaciona con los del agresor. 

3.1. Como lo señalo Hilda Marchior1 (1960), el homicida y el violador son individuos que 

tienen hábitos y normas sociales adaptados en su medio ambiente, familiar laboral, carecen de 

antecedentes penales, pero la investigación de su historia clinica revela que estos individuos 

tuvieron numerosas dificultades en su vida. 

En las muestras consideradas en esta investigación, a través de su breve entrevista, se 

puedo observar que presentaron problemas para relacionarse con su medio ambiente familiar y 

laboral, coadyuvado por un alto indice de ineslab1l1dad emocional 

3.2 Los resultados obtenidos en el diser"lo de investigación y estadístico de la prueba de 

MMPI, pelTllilen, lejos de lada conceptualización popular que se tiene. de que los criminales 

padecen de alguna enfelT!ledad mental o problema emocional. la presente invesllgación relleja que 

no se puede delenninar una especifica patologla que pueda inlluir en ía comisión de un delilo. sea 

este homicidio y/o violación. 

Los resullados an1es expuestos nos llevan a presentarlos como una información que apoye 

al conocimienlo de la conducta criminal y puedan ser ulilizados en los perilajes de psicologia, 

solicilados por instiluciones de procuración de justicia y para aquellos profesionales afines a ésta 

área. 

Se sugiere que se promueva la realización de más investigaciones en este campo, ya que 

casi la tolalidad de la blbllografia existente es ex1ranjera y por consiguiente con airas pautas 

educacionales y de idiosincracla, por lo que en nuestro pals deben exislir investigaciones que nos 
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permitan tener un conocimiento más amplio, para apoyar como medio de prevención al alto indice 

delincuencia!, así como también en apoyo a la modernización del sistema jurldico pericial en este 

campo; sobre todo que la intención cumpla el relo de sembrar la inquietud para futuras 

investigaciones. 
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