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R E s U M E N 

En virtud de 1a importancia que tienen 1aa im&genes parenta1es 

durante el óesarrollo y con la inquietud de conocer como viven 

los padres, su contexto familiar, pasado y actual; el objetivo 

del presente estudio fue conocer la imagen paterno filial, en -

60 adolescentes y de sus padrea. Esta poblaci6n se selecci2_ 

n6 al azar y se dividi6 en 4 grupos: I-30 adolescentes infrac

tores, II-30 adolescentes no infractores, III-14 padres de ado

lescentes infractores y IV-14 padres de adolescentes no infrac

tores. Para la primera etapa de este estudio comparativo en la 

que se evalu~ la imagen parental en los adolescentes se utiliz~ 

ron tres pruebas proyectivas, H. T. P., K. F. o., y L!minas 6 

y 7VH del T. A. T. Para la segunda etapa, con el objetivo de -

conocer la. imagen paterno filial en los padres de estos j~venes, 

se aplicaron las pruebas H. T. P. y K' F. D. Los datos obteni

dos fueron analizados con la prueba estadfstica i1- (Chi cuadra

da), para encontrar diferencias significativas. Las conclusio

nes mAs relevantes son: El grupos I y II, aparece la necesidad 

de figura paterna y tendencia a percibir aspectos negativos del 

padre, como una figura no gratificante. Imagen de la madre S2_ 

brevalorada y con .;as cualidades positivas que el padre. Los -

adolescentes se· perciben a s1 miemos como enojados, tri~tes, -

los menores infractores muestran pobre integracil!n del esquema 
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corporal, rebeld!a, dependencia, evaei6n y preocupaciónes ora-

les. La familia ee nwnerosa, poco integrada y les genera preo

cupaci6n. En los no infractores la familia es pequeña, mas in

tegrada y no genera preocupaci6n. con respecto a los padr.es, -

la percepci6n de sus im4genes parentales es m4s positiva, el -

concepto de al mismo es devaluado, de rebeldta, unos aparecen -

con movilidad (III) y otros con pasividad (IV). En la percep-~ 

ci6n familiar no hay identificaci6n clara con alguno de sus - -

miembros, los padres se omiten del dibujo, se perciben familias 

numerosas e incompletas, en padres de menores infractores y - -

menos nwnerosas en los de no infractores. Nos llama la aten- -

ci&n que algunos aspectos de la crisis adolescente est4n m4s -

marcados en loa no infractores, asl como la·percepci6n ambiva-

lente de los adolescentes de las figuras parentales. Por Glti

mo en los grupos de padres no aparece una imagen parental y fa

miliar gratificante, s6lo algunos aspectos son positivos. 
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INTRODUCCION 

El problema de la conducta infractora es un fen6neno social que 

surqe durante la Conquista Españoia, Rodr!guez Manzanera - -

(1975), refiere que en la antigua Tenochtitl&n, no ex1st!an 

los menores infractores como tal, pues en cuanto surg1a algdn -

joven o niño con conductas negativas era severamente castigado. 

Al darse la guerra de conquista y todas sus consecuencias (pes

tes, esclavitud, mortandad, desprotecci6n y menosprecio al niño 

ind!gena, etc.} comienza la orfandad, tanto por p~rdida de los 

progenitores como por el rechazo que se ten1a a los hijos pro-

dueto de relaciones forzadas. 

Para dar protecci6n a-estos niños hu@rfanos surgen casas asis-

tencialea, primero dirigidas por la Iglesia y posteriormente -

por el Estado. Sin embargo, hubo niños que no fueron protegí-

dos, quedab;m a su libre albedr!o, pues· viv!an en los lugares -

de rewii6n de mendigos y en la calle, con ello se inicia la va

gancia, ei robo, la mendicidad, etc., esto es, el contexto en -

el que se gesta la conducta infractora, y persiste hasta nues-

tros d1as como un grave problema social, que se acrecienta y -

complica (drogad1cci6n, prostituci6n, desintegraci6n familiar, 

alcoholismo, niños maltratados y callejeros, miseria, pandille-
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rismo, etc.), junto con la crisis socio-econ6mica y el 'creci- -

miento de la poblaci6n, Los datos estad!sticos verifican lo an 

terior1 en 1986 los in9resos al Consejo Tutelar para Menores I~ 

fractores del D. F., fu~ de 4773, de ~stos s6lo 602 eran muje-

res; y en 1988 el in9reso fui! de 5518 de los que 577 eran muje-

rea. 

El concenso general de las investigaciónes al respecto subrayañ 

la influencia del medio sobre el individuo produciendo desajus

te juvenil. Bertheley (1967) 1 y otros dan mayor importancia a 

la influencia del papel que jue9an los padres en este problema, 

Healy y Burt ~itados por Bertheley 1967. 

A través de la experiencia laboral en el 4mbito de los menores 

infractores, observamos dicha influencia de1 medio ambiente y -

la familia sobre la conducta infractora, de esto surge la in- -

quietud de analizar sus imAgenes parentales y compararlas con -

las de otros adolescentes. 

Rachelle canter (1982) afirma que los v!nculos familiares afec

tivos son importantes para inhibir la conducta antisocial en -

adolescentes varones, por lo que también consideramos importan

.te revisar ltJ 'l!J9 pasa~ la ima9en parental en los padres de es

tos adolescentes. 

Esta invasti9aci6n pretende buscar diferencias en la percepci6n 

<le la ima9en paterno-filial en dos 9rupos de adolescentes in--

fi-actorea y no-infractores, as1. como en sus respectivos padres., 



se trabaj6 con 60 adolescentes: 30 infractores (grupo I) y 30 

no infractores (grupo II), y con 28 de sus padrea 14 de adole~ 

centes infractores (grupo IIIl y 14 adolescentes no infracto-

res lgrupo IVl. 

La imagen parental en los grupos I y II, se evalu6 con las - -

pruebas H.T.P., K.F.O. y LAMINAS 6 y 7 VH del T.A.T., a los -

grupos III y rv se lea aplic6 Gnicamente H.T.P. y K.P.D. Se -

llev6 a cabo una codificaci6n de sus respuestas, un an4lisis -

de frecuencias de las miamas y se obtuvieron las diferencias -

significativas a travea de la prueba estad!sttca x2 (ch1. cua--

drada), con nivel de significancia de.OS y menos se aceptaron 

las diferencias como significativas. 

Antes de enunciar los resultados se refiere una revisi6n te6r! 

ca que sustenta la importancia de la relaci6n padres-hijo, en 

las pz:ir1w.raa e.tapas de la vi.da, y del n11cleo 1'familia", como -

~gente soc~alizador. Brevemente se enuncian algunos aspectos 

importantes.sobre adolescencia, y otros sobre menores infract~ 

rea. 

Referilllos investigaciones relacionadas a los temas de la pre-

asnte 1nv-t:l.gact6n: Relac1.<ln padres-hijos en los adolescen--

tea, y en menores 1.nfractores, niños maltratados, droqadicci6n, 

YtJÍ~uloa f~tltarea, ~utoridad paterna. 

Posteri.ormente. se detalla la, metodolog!a y el an4lis1.s de los 

resultados los que se exponen a travAs de cuadros. 

5 



Consideramos que nuestro trabajo brinda informaci~n importante 

sobre la imagen paterno-filial, que puede ser punto de partída 

para posteriores investigaciones con las que se pueden estruct~ 

rar programas de atenci6n psicol~gica al adolescentes y a sus -

padres para mejor manejo y canprensi~n de la crisis irnpl!cita -

en esta etapa de la vida. 
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J:. LA FAMJ:LIA 

Numerosos autores refieren su opini~n acerca de la importancia 

que tiene la familia como ndcleo o sistema sobre el desarrollo 

de cada individuo. 

As!, Ackerman (1958) refiere que la experiencia vital en gene-

ral es compartida, durante los primeros años con la familia pr!, 

mordialmente, y m!s adelante intervienen otros individuos que -

forman parte de nuestra socializacien. 

Designa con el nombre de familia a una Instituci6n antigua, d1-

n4mica, parad~jica que refl.eja en su estn1ctura las caracter1:st!, 

cas del momento hist~rico por el que atraviesa la sociedad a la 

que perte11ece. 

comparte con Laing (1971), la opinien de que, la familia como -

tal, sus figuras y sobre todo las relaciones entre ~atas perma

necen dentro de nosotros durante toda la vida. 

Como elementos m1nimos para integrar una familia, son indispens!_ 

bles¡ un hombre y una mujer que engendren y cuiden de su prole, 

que lleven impl!cita en su naturaleza la necesidad de pertenecer 

a un grupo, como e:xPres1~n bas1ca de la tendencia innata a la -

socializaci6n. 
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Pero en un momento dado forman parte de la familia todos los su

jetos que viven bajo un mismo techo, que se someten a la autori

dad de una cabeza suprema.y que funcionan de forma unitaria y -

compleja. 

La familia posed diferentes v!nculos y objetivos, que surgen de 

factores de tipo BiollSgico, ·P:SicollSgico, Social y Econ&nico; bi2 

legicamente sirve para perpetuar la especie, psicoldgica y econ~ 

micamente los miembros se ligan en interdependencia mutua para 

satisfacer sus necesidades afectivas y materiales respectivamen

te. 

Cada fam1.lia tiene su propio proceso evolutivo, semejante a: - -

cualqu1.er ser vivo; nace, crece, se desarrolla y se adapta a ca:m_ 

bias y a crisis; declina y finalmente se disuelve en otra nueva. 

Las crisis pueden fortalecer o debilitar los v!nculos familiares 

y propician, al igual que en el desarrollo del individuo, el P,!. 

so a la etapa o momento ~As .avanzado de su historia. (Erickson -

19671. 

Para que el individuo logre una estr,uctura y desarrollo adecua-

do. es necesario que la familia o sustituto de la misma cumplan 

satisfactoriamente con los objetivos tanto f!sicos como social"" 

dentro de los que tenemos (Ackerman 1958): 

l. Provis18n de alimentos, abrigo y otras necesidades materi! 

les. 



2. ProvisiOn de uni~n social, que es la matriz de los lazos 

afectivos en las relaciones familiares. 

9 

J. Oportun~dad para desplazar la identidad personal, ligada a 

la identidad familiar, ndcleo que proporciona la integri- -

dad y fuerza ps!quica que nos permiten intentar experien- -

ci.as nuevas. 

4. Moldeamientos de los roles sexuales, que nos preparan para 

la madurez y realizaciOn sexual. 

s. La ejercitac16n para integrarse en roles sociales y aceptar 

la responsabilidad social. 

6. Fomento del aprendizaje, creatividad e iniciativa indivi- -

dual y productividad. 

La configuraciOn de la familia y la forma de ejecuciOn de los r~ 

les determinar4 las pautas de conducta ulteriores en los roles -

de Espo.so, Esposa, Padre, Madre, Hijo e Hija. La familia moldea 

la clase de personas que necesita para cumplir sus funciones de~ 

tro del sistema social al que pertenece, en este proceso cada s~ 

jeto reconcilia la experiencia pasada con las expectativas de su 

rol actual, a veces el miembro de la familia satisface o altera 

las expectativas que ·ae tienen de su rol. En medio de la atmlSs

fera· familiar, con.todas las corrientes emocionales impllcita~ -

se desarrolla la personalidad y reacciones soci&les del niño. 

son los padres los que dan la pauta para que se cumplan satis- -
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factoriamente o no, las expectat~vas de cada rol. 

5€ 
Menciona Ackennan (19581 la necesidad de equilibrio entre las --

emoc!ones, satisfacciones y frustraciones que debe sufrir un in

dividuo dentro de su esfera familiar, OeJnasiada frustraci6n ge

neJ;a. hQatilidad y agres!<'n, excesiva satisfaccilSn puede dar conio 

r.,.ultado hedonismo y·bQsqueda :inmediata de toda necesidad y pl~ 

CBJ: a. tra.v4 de cualqu1:er medio, 

Dentro del ndcleo famil~ar, las relaciones, percepciones y expe~ 

tativas del rol, padre y/o madre-liljo son las que fundamentalme!! 

te intereaa.n a. los ohjetivoa de la presente :cnvestigacilSn. 

nencions,barooa que son los padre.e quienes inician el proceso de -

~cc.ten-~eacc~en del. niño, o dicho de otra forma el proceso circ~ 

la~ de .Ptteracci~n que favorece o retrasa el desarrollo de un -

sujeto. (Spitz 19721. 

La 111anifestaci.<5n del amor entre ellos, es la que matiza el clima 

emoc.tonal de la famil:ia, si se aman, el niño .los ama a ambos, si 

1>e od:t:an, lo oál:l:.gan a to111ar parte a favor de uno de ellos. -

O\Ck.erman,· .1958), ya que el niño al nacer carece de personalidad, 

mente y "yo" propios, su individualidad se va moldeando a partir 

de la unidad familiar que .tiene como primicia, la relaci6n pa- .-

dre-lllildre que paulatinamente incluye al hijo. As! se forma un 

a11>tema de tnteracci~n en el que el rol y conducta de cada -

miembro esta determinado por el que ejercen los otros elementos. 

Lo que ae percibe como realidad depende de elementos internos --
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del sistema; asi como de su re1aci6n con otros externos, inhere~ 

tes a otro sistema. 

"La familia es una unidad social que enfrenta una serie de ta~ -

r~~ de de.Q.~rrolla. E$taa di~Leren de acuerdo con los parame

troa de las diferencias culturales. La familia es un sistema s~ 

c:to-cultural vivo en lo que se establecen una ser~e de transac-

ciones donde la conducta de cada miembro, estimula y controla la 

conducta de.l otro y a su vez es influ!do por la secuencia de co~ 

ducta a.nterior. El siatema familiar posee 3 caracter!sticas: 

~l Su e$tructura es la de un s~stema cultural abierto en proce

so de. tran~ormac16n, 

bL Muestra un desarrollo desplaz~ndose a través de un cierto n~ 

n;ero de et~as que exigen una reestructuraci6n. 

el La famil~a lilE adapta a las circunlltancias cambiantes, de tal 

forma que mant~ene una continuidad y fomenta el crecimiento 

PSi'Cosocial de cada m:l:embro. (Minuch.in 1974), 

La relaci6n con loa padres ea la que percibe el sujeto de manera 

diferente, seglln la etapa del desarrollo por la que atraviesa y 

su contexto. farni.liar social. 

Existen diferencias-en el planteamiento que algunos autores ha-

cen acere~ del proceso evolutivo y la vivencia de la relaci6n p~ 

te.me-filial a trav~s del mismo, algunas de las cuales menciona

ll)Oa en el sigui.ente capttulo. 
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i:c. D E S A R R O L L O 

Sigmund.Freud (1917), plantea como proceso evolutivo, el de la -

libido (eriergia inherente al individuo), que marca el desarrollo 

de cada sujeto. 

Como pri.mer momento seña1a la etapa oral, en la que el objeto 

amoroso es la madre a la que asimila a trav~s del seno materno, 

que nutre y da calor1 durante esa etapa, el conocimiento del mu~ 

do y el placer ae obtienen a travds de la.zona bucal (Ob. Compl. 

Vol. II. 1920). 

Posteriormente, se da la etapa s4dico-anal, la actividad b4sica 

es la de aprehender o reteneri esto se logra a trav~s del intes

tino o mucosa intestinal, que viene a ser el drgano con fin se-

xual pasivo. Ahora el placer se obtiene a tra~s de retener la 

materia fecal en los 6rganos de excreci6n. Los padres intervie

nen como moderadores de la actividad, •soltar, aprehender", in-

troducen normas y h4bitos, empiezan ;ilimitar la actividad.hedll

nica del niño, ubic4ndolo mls en la realidad. Aparecen instin-

tos agresivos que el niño centra sobre el cuerpo de la·madre. 

se pasa a ~a etapa f4lica, que presenta como actividad central, 

el manipuleo de los ~rganos genitales1 tiene como fin, obtener -

el placer sexual, y el conocimiento del propio cuerpo lo que co~ 
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lleva a la diferenciaci6n psicosexual. 

Viene despu@a e1 per!odo de latencia, en el que el instinto se-

~ual queda ado:z;mecido, no hay una actividad espec!fica a trav~s 

de la cual se man~fieste este inter~s. Este momento es la ante

$ala que. d~r4 paso a la etapa genital. En ~ata, se reGne las.-

cand~ciones emoc~onales y f!sicas para ejercer una actividad se

XUAl l('para tal fµ, se husca un ohjeto amoroso externo. El ins

t:(.ntQ iU:~e ya para la funci~n reproductora, la primacía la tie

nen los genitales; ahora las zonas er6genas sirven de estimula-

ci6n p~ra concluir en la activ~dad sexual madura. (S. Freud -

1920). 

Dentro de todo este proceso, las relaciones con los padres cam-

bian. La madre es vista como objeto amoroso, con tendencias li-

bidinosas desde la etapa oral-anal, es en la fálica donde estas 

tendencias se cargan y se da lo que propiamente se entiende corno 

Coml?lejo de Edtpo, la madre se vive a nivel de compañera y el p~ 

dre como riv~l. ~ar s! miSlllo el Complejo de Edipo tiende a di-

solverae ~ero los padres con su actitud pueden hacer de ~ste un 

nQcleo conflictivo que perdure en el sujeto ocasionando angus- -

t:¡a¡ o1:,1;o$ eiientoa ~t:&ieos OCllJJ el 021plejo de castraciln pueden apresu

rar la disolucilln del CCl!plejo de Edipc1 tanb:U!n el nacimiento de un hemano, 

o la percepci6n de la realidad de que los deseos amorosos con la 

madre no serán nun~a satisfechos. De acuerdo con Freud 1924, 

cor:iclu!.amos que la madre se vive como objeto er6tico y al 

!?adre como objeto de identificacilln, pasando luego a ser el ri--
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val. 

Durante estas etapas y con la intervenciOn de los padres y dem!s 

figuras adultas, se forma en el sujeto la estructura del aparato 

Ps!quico en la que participan las entidades: "ello", "yo" y 11 5~ 

ver yo". 

El "ello" obedece al principio del plac:;:er. Su actividad es en -

base a los deseos e instintos, y busca la satisfacción de 1os -

mismos. 

El "yo" se rige por el principio de realidad, es el moderador -

que indica al ~llo, cu4ndo, c6mo y por qu~ deben ser satisfechos 

los deseos; indica que debe ser pospuesta la satisfacciOn de los 

mismos ubicando al sujeto en su momento y realidad. 

El ~super yo" es la entidad conformada por las normas y valores 

que asimilamos de los padres; de este material, se vale el "~lº" 

en un momento para controlar al "ello~. 

El "vo" debe ser fuerte para mantener el equi.librio entre "ello" 

y •super yo", el dominio de uno de ~stos provoca angustia. 

La vivencia y educacien paternas son fundamentales en e1 desa- -

rrollo y en la conformaci~n de estructuras que sirvan al suieto 

para tener salud. {S. Freud, 1923). 

Los estudios de otros autores (Mahler 1955), sólo refieren la -

vivencia parental en momentos muy tempranos de la vida. Sin em

bargo, la inadecuada satisfacci6n de las necesidades,_ trastorna 
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ulteriormente al individuo, retoma de la Biolo!i!a el t@rmino de 

simbiosis, la que entiende como: "Relaci~n de cercana asocia- -

ci6n funcional de 2 organismos para ventaja mutua". 

con este t~nnino,Mahler, describe la relaciOn madre-hijo, en 1as 

primeras semanas de vida. La fonna en que la madre satisfaga -

las molestias que implica la "necesidad-hambre" y toda la acti-

tud que el niño realiza durante la vigilia para mantener su ho-

moestasis {toser, regurgitar, vomitar, orinar, etc.}, determina

ran el desarrollo subsecuente del niño y le pexmitir4n distin--

gUir entre una exper.tencia "placentera" y "buena" y entre una -

"mala" y "dolorosa". Describe una fase s.imbietica normal, a par 

tir del 2o. mes, que inicia con el conocimiento no muy claro del 

objeto satisfactor. El niño actOa como si ~l y su mam4 fueran -

una unidad, es totalmente dependiente de ella. No hay diferen-

ciacien entre el "yo" y el "no yo", y es, justo dentro de esta -

simbiosis, donde paulatinamente la energ!a se va extendiendo ha-. 

cia la periferia y de esta forma comienza a darse una diferenci~ 

cien estructural que organiza al individuo para la adaptacien, -

es· decir, se estructura el "yo". 

Dentro del concepto de Narcisismo Primario, se distinguen el Na~ 

cisismo Primario absoluto en el que no hay conciencia en el in-

farite de la persona materna (autismo normal). 

La etapa Simbit5tica propiamente dicha se inicia al tercer mes, 

atln quedan rezagos de la fase anterior, pero ejn.iño comienza. a -
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reconocer opacamente que hay un objeto externo satisfactor de su 

necesidad. 

A partir de entonces se fOilDa el "yo corporal" o "esquema corpo

ral 11, a travt1s de las sensaciones "placer-dolor" / de percepcio-

nes internas y externas, que se moldea bajo el impacto de la re~ 

lidad y de los impulsos instintivos. S6n las s~nsaciones inter

nas; el nO.cleo de un "sentimiento de ser'' en torno al cual se es 

tablecer1i la identidad (Mah1er, 1957; Rose, 1964; Grenacee, 1958 

y 1966). 

La fase simbidtica se caracteriza porque el individuo de una or

ganizacidn bioldgica, pasa a una psicobiol6gica, cuando el deseo 

reemplaza a la necesidad (Schur .1.9661.. Empiezan a darse trazos 

de la existencia de la memoria. El aprendizaje por condiciona-

miento, es reemplazado por el aprendizaje a trav~s de la expe- -

riencia. 

Se habla de comienzos del "yo•, cuando el niño ya es capaz de -

aplazar la satisfacci6n de la necesidad y tolera la tensi6n que 

ello impl:i.ca. 

A mediados del 1o. año, el niño responde a su compañero_ simbiG

tico, de diferente manera que a las dem4s personas (sonrisa) y -

dste ya no es intercambiable (.Mahler l.954, Sp:i.tz l.959).. 

Una vez que la fase s:i.mbidtica alcanza su cl!max, ejproceso del 

desarrollo evoluciona hacia unas subf~ses que forman parte de --
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un proceso m4s avanzado que es el de separaciOn -. individuacit5n, 

son centro de la estructuraci6n y de1 desarrollo, y caracterizan 

todo el proceso que lleva como fin la individuaci6n, Hasta el -

tercer año son todav!a preverbales, es necesario un estado sim-

bi6tico humano 6ptU!lo previo, para lograr la individuaci6n y pa-

. ra que sa d~ en el sujeto, un "sentido de identidadw estable. 

Hay eventos que ocurren como parte del proceso de separacien in

di viduaci6n 1 uno de ellos es el que Mahler describe como fen!5me

n:> de "romper el cascar~n•. En date, la activ~dad y ai:encien di 

rigidas hacia adentro (autismo) son paulatinamente sustituidas -

por una actividad y atenci6n dirigidas hacia el exterior, el in

fante reconoce m4s crudament.e los est!mulos externos, el capara

z6n que la madre representaba se rompe, ella debe regular las ~ 

periencias "gratificaci~n-frustraci0n", esto hace que no se de-

sarrollen prematuramente los propias recursos; la que se logra a 

trav~s· del. uyo" auxi.liar de la madre, que de no ser eficiente -.

propicia que se desarrolle prematuramente el •yo del niño•, (du

rante el !i:arcisisnio Primario). Entonces l!ste adopta funciones de 

la madre o actda "como si fuera a hacer1o", se establece el des~ 

rrollo de un •ser falso• que da lugar a patologS:as de carScter, -

comunes en pacientes del tipo esquizoide regresivo. 

Es una patologta que se establece al principio de los procesos -

de diferenciaciOn Yoica, se acumulan traumas que el escudo pro-• 

tector (yo auxiliar materno} no detiene y l!sto explica la distar 

sien del yo. Por otro lado, si hay equilibrio entre el placer -
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de las sensaciones internas y las sensaciones provocadas por la 

estimulaci6n externa se habr4 dado un ~ptimo estado simbi6tico -

que permitir~ u.na diferenciaci6n clara entre el mundo interno y 

externo .. 

Esta actividad de alerta, del sistema sensorio, lleva a que el 

niño continuamente reexamine su mundo circundante, diferenc!e a 

la madre, de la que no lo es, y ~ste cómparar y ratificar conli~ 

va a una mayor actividad perceptual que cotncide con awnento de 

actividad motriz que lleva al niño a separarse cada vez m4s de -

los espacios f!sicos y emocionales de ella. Empieza a reconocer 

las caracter!sticas del "ser objeto", que antes, eran una parte 

de él mismo. 

Bste aumento en la actividad propicia la separaci6n f!sica y eme_ 

cional de la madre, influye como un activador del posterior de--

sarrollo del "yo". 

Mientras mejor haya sido la fase si:mbi~tica m4s sano ser! este -

ulterior proceso de separac16n. 

Entre el. niño y la madre se da un si,stema de señales y respues-

tas· que mlcen que el niño actQe de una forma especial con la que 

provoca la reacci6n aceptable de la madre, ésta a su vez ·fortale 

ce las conductas que desea de su niño, hace que el niño se forme 

como individuo y_sea el niño especial de su mam4, que se ·forma 

a manera del reflejo de un espejo, de acuerdo a las necesidades 

inconac1.entes de la madre. 
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· La madre con sus deseos es el "marco de referencia" que el niño 

tiene para formarse como individuo, si ella no es precisa y con~ 

tante en lo que requiere de su hijo, crear~ en 61, sentimientos 

de i:ns.eguri.dad ~~ ansiedad durante la formaci6n de su "yo"; si el 

ma,rcQ de. re~eJ;enc.t.a. para. reexa,ro:tna,r no es claro, n:.t emocional, 

n~ pe~ce¡:>tu~l~ente, eJ. proc~o de individuaci6n se altera y el -

~e$.1Jlt~dQ $eX~ un t~astorna en el senti:rniento del propio ser y -

un~ de.(~cíente percepc~6n de toda la rea.lLdad circundante ulte-

:i::i.or., 0:.:l:chenste:!n 19.64, .196.l.; $p:Cejel ..1959, c:Ltados por Mahler 

..1963L, Otros autores co1.nctden en esta fcrmac:i.6n de la :i.denti-

da.d ~ iua,nera de reflejo 11 m.utuo", -verse en espejo narcisista y ..:.. 

l,fh:td:l.nal, delinea la identidad a través de la reduplicaci6n co

mo un fen6meno de eco, descrito por Paula Elkisch (1957) y L:i.-·

chenstein U.9641. J. Lacan (19491 refiere lo que denom:Lna esta-

dio del e,¡pejc, ~ en la Vida del hali>re (entre los 6 y 18 neses de Vi

dal en el que. CXlllt:atpla su .ilnagen frente al espejo cx:m:> tal, y respozde ante 

Esta CXlll geatae. lGdia:>S, ya que la ~. cxm> una Qostalt. F.Bte petil5d:> 

es itlerrento fotmativo del ID FOIMl\L = lo mf:i:ere el psiooanAlisis, es una 

identificad.& en el eentido de la transfoi:rnacit!n producida en el sujeto - -

cua,ndo - una ~gen, es el txaJOO de .ident:tficaciatles secundatias y esl:!_ 

. blece. U'1il rel<\c:({Jl entJ;e el sujeto r Sil :r:eaUilad" • 

a.n! Sp.itz, por su parte plantea ocnoeptos saoojanbes a loe de Mahler. En -

principio da mayor énfysis a la mlaci6n rnadm-hijo. Dlllante el príner aiio 

de Vida esta relacWn proporcil:lna al niño dispositivos de adapt:aci6n para "!?. 

Iu:evi\'ir. l;i' la madre ayula a que se desanollen "3eculldanEnte las ~ 
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des del niño durante es.te primer año, el niño se irli haciendo cada vez m1s 

independiente del medio que l.o rodea. !fabla de la relaci6n madre-hijo cxm:> 

<¡aJ¡ejante al f~ ":refleja en ,._jo" que plantea Mahler. La conducta 

de la llJ<ldre (su sola pi:esencial son un est!ltul.o que p:z:ovoca en el bel:é ms

pue,,ta,s-, lil ¡iprende por pro=so de ensayo.-error y a través de reoonpcnsas -

y c:a,atigos a actuar de acuerdo a los de.seos de su madre, que los expresa a· 

t>:a.Yl!s de. ¡;¡us s~ y reocmpensas ante detenn!nadas acciones del niño; -

foi;t:if!<:a. la¡; g¡ie le aip;adan y p.>.ulat::i)lam:mte inh:ihe las que le desagradan, 

~se JIQldea, el n:/iio, bajo <'.ste s:tstena o secuencia de reacciones. 

Al sistana de conductas maternas que favorooen las con:luctas variadas del -

bebió ú:leterminado por las actitudes inconscientes re=ipensantes de la rna

drel Sp:i-tz lo ~a sector de "facilidades" y al sistema de acciones rna

tei;nil,S que xesttiJ>;¡en la oon:lucta del befé, úleteDn:inado por el super "yo" 

o .ideal del yo de la madre) las denomina "sector controles"; el primero, -'

(sau:isas, m1mae, pn9llios) l.ibera conductas, el segumo (regañ:x;, enojo, -

cast:l:gasl ~al repertorio de aocil5n del niño. "Este diálog::>" da al 

n:UjQ ela!Jent:ao po,i;a, poder OC)IUltJ:'llb¡- gradualmente una constante ;!rn4gen iéea

t:fyi,, de 'llJ l]Jll!ldo y CJ:e'I en fil un nJJndo s:lhgular oon su clima emocional -

cft:j:p:) epa. ~ al bebl!. b:an$fa:mar paulat:lnallente estrroulos sin signiff 

c~da en señales significativas. Téllllhién la madre con sus cui-

dados protege. al belM! de los est!mulos amenazantes que vienen -

de.J. J!}ed:j:Q y· a. veces tambil!n de su inter.ior, que proporcionan -

una d~ca~ga a la tensi6n deuagradable, 

S¡:>~tz pl"'1t:ea. 3.pertodas.baa!cos durante el primer año de v.ida: 
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. a) Etapa Preobjetal. El Neonato no distingue objetos, ni una 

parte externa de su propio cuerpo, no hay objeto ni rela-

ci6n de obieto pues nada tiene significado para ~l. La -

percepciOn y actividad no est4n adecuadamente organizadas 

s61o es~n, e1 metalx>lismo y absorci6n nutricia, c~rcula-

ci6n y respiraci6n. 

b) Del precursor de objeto. Su mSs importante percepto: 

•El Rostro Humano" lo puede separar y distinguirlo del fo!l_ 

do, atenci6n mAs completa y prolongada, aparece la sonrisa, 

la conducta m4s activa dirigida e intencional, percibe es

t:tmulos de fuera, funciona m!s el principio de realidad, -

ya se depositan recuerdos, surgen el aparato ps!quico y -

pensamiento, funciona el •yo" rudimentario, corporal que -

coordina la actividad muscular y de defensa. 

c) Del objeto libidinal propiamente dicho: De la sonrisa in

discriminada pasa a la sonrisa exclusiva ante rostro cono

cido. Se integra el ~yo", respuesta afectíva m!s completa 

y relaciones de objeto m4s claros, fuertes y delineados. -

Ante la ausencia de su objeto ya reconocido, se angustia. 

Esto marca el in!cto formal de las relaciones de objeto. 

Trata con el medio y lo domina, hay una foxma espec1fica 

de expresar el desagrado y reconocimiento del est1mulo que 

provoca el diSplacer. 

Winnicott presenta aspectos importantes de la relaci8n paterno

filial. Su teor1a coincide en algunos puntos b8s!cos con la dé 
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otros autores, que a continuaci6n se exponen: 

La centraliza en la d!ada madre-hiio. RelaciOn con carac

tertsticas simbi6ticas. (Mahler, 1955¡ Spitz, 1972). 

Los cuidados maternos se dan en base a la identif icaciOn m~ 

dre - hijo y no a la eXpresi6n verbal o f!sica por s1 misma. 

lSpitz .1972). 

Importancia vital de buenos cuidados maternos para el desa

rrollo del ego. (Spitz, 1972). 

El ego del niño se fortalece a travds del ego de la madre -

(Mahler,, 195·5) 

Con la independencia mental y la diferenciaci6n, paulatina

mente se forma la personalidad. 

Divide su teor!a en 2· partes: La que habla de la "criatura", -

(palabra que designa al neonatal y explica el desarrollo de ~sta 

como un·conttnuo, que va de la dependencia relativa, para llegar 

hasta la independencia, con un recorrido simultAneo que va del -

principio del placer al principio de, realidad y un estilo de re

laci6n que va del autismo basta las relaciones objetales. La -

o~ra es la que se refiere al cuidado materno, que son los cam- -

bios y cualidades que se producen en la madre para satisfacer -

las necesidades de su niño. 

Winnicott ll981), considera que el cuidado materno satisfactorio 
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(que incluye al padre) presenta las etapas de: 

a) Sostenimiento. 

O) Convivencia criatura - madre; donde la funci~n del padr~ -

(ocuparse del medio ambiente en beneficio de la madre) es ~ 

desconocida por la criatura. 

e) Convivencia de los tres padre-madre-criatura. 

El sostenimiento se refiere al acto de sostener al niño en los 

brazos y abarca tambi~n el conjunto de condiciones ambientales 

que antecede al concepto de convivencia (todo ese ciclo de acci2. 

nea, ni.ño-madre, del que tambi@n habla SpitZ). 

Por convivencia entiende las relaciones objetales y la salida de 

la critura de su estado de fusi6n con la madre, con iqual perce~ 

ci6n de los objetos, como externos, a @l mismo. 

La etapa de sostenimiento reune algunas caracter1sticas e·:lmplf.. 

ca procesos tales como: 

El proceso.primario 

IdentificaciOn primaria 

Autoerotismo 

Narcisismo primario 

sus caracter!sticaa son: 
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El ego· pasa de su estado nno integrado'' / a una integracitln 

estructurada .. 

Se adquiere capac~dad de experimentar angustia asociada a -

estados de no !.ntegracien, en comparaci6n con la sensación 

de integraciOn del. ego. 

Se llega a un estado de uni,dad, la crtatura se convierte e.n 

persona, en individuo por su propio derecho. 

Hay la poses:t:On de un interior y de un exterior "yo" y "no 

yo• y de un esquema corporal., a partir de aquf: se adquiere 

l.a funciOn de dar y recibir, paul.atinamente tiene sentido -

una realidad interna personal o "psique". 

Hay despertar de la inteligencia Y. de la mente claramente -

diferenciada de l.a psique. 

Ah! comienzan los pro~esos secundarios y simb61icos y la º!:. 

ganizaciOn del contenido ps!quico personal, base de los su~ 

ños Y. rel·aciones vitales (dependen del sostenimiento). 

se l.l.ega a l.aa rel.aciones objetal.ea (dependen de l.a convi-

vencia mas que del. sostenimiento). 

Hay un estado.de mllxima dependencia en l.a criatura l.a que 

cl.aaifica en: 

al Absol.uta. No hay conciencia del. cuidado ni control.. 

bl Ral.ativa conciencia de algunos. detal.l.es del. cuidado. 
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e) Independencia total. Se crean medios para prescindir -

del cuidado materno. 

Hay aislamiento del individuo. 

Se hace oculta una parte de 1a ·PERSONALIDAD centra1 o verda 

dera. 

Su concepto de personalidad es importante para entender.el 

fen~meno de personalidad falsa y verdadera. 

"La personalidad central, es el potencia1 heredado en fase 

de experiluentacien de una continuidad existencial y de ad

quisicien, a su modo y ritmo de una realidad psfquica per

sonal y de un esquema corporal propio•. (liinnicott 1981). 

una caracter!stica de normalidad, es el concepto de aisla

miento de esta personalidad central. 

Si las experiencias vividas amenazan el aislamiento o con

servacien de esta personalidad central, surge· la angustia. 

cuando el cuidado materno es incapaz, surgen defensas que evitan 

los peligros que puedan trastornar el aislamiento. Pueden suce

der 2. cosas1 que el ego se organice y enfrente estos pel.igros, -

que se perciben crono proyecciones, o bien por el contrario, se -

pueden atravesar las defensas a pesar del apoyo que dan el ego y 

el cuidado materno, entonces el ndcleo central del ego se ve - -

afectado, se da angustia intensa, cuando el sujeto es vulnerable, 
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se oculta una parte de la personalidad central, se forma una peE. 

sonalidad falsa, como una defensa eficaz. 

otra caracter1stica importante de la relación paterno-filial en 

esta primera infancia, es la angustia que se relaciona con el --

aniquilamiento, este es, un proceso ambivalente en el que se da 

una existencia esencial de un medio ambiente que sostiene el po

tencial heredado, esto da una sensación de continuidad de la 

existencia cuando el niño tiene que reaccionar ante los peligros 

que amenazan, se aDiquila la existencia personal, y se interrum

pe el ser. La madre debe proteger, cuidar de la no reacci6n del 

bebl! para que se inicie con una continuidad existencial y ast -

m!s adelante, la criatura crea mecanismos complejos con los que 

domina los peligros. 

Winnicott subraya en su teorfa 1a importancia del cuidado mater

no dentro del cual e1 sostenimiento satisfactorio es primordial. 

con sosten1JQiento se refiere a la accitln ftsica de la madre que 

aost~ene a1 bebd en sus brazos y esto es una forma de amar. Es

te sostenimiento debe ser satisfactorio para que pueda darse la 

salud mental del sujeto, la gl!nesis de la psicosis radica en de

ficiencias en esta acci6n materna. 

~ ma.dref por naturaleza tiende a1 cuidado materno satisfactorio, 

date ae basa en identificacitln emocional del bebl! a travl!s de lo 

cual. ella aprende a conocer a su criatura e interpreta adecuada

mente las señales de l!sta. La madre que no posel! esta cualidad, 
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. no puede mejorar su cuidado a trav~s de la instrucci6n, desde 

que concibe a su hijo, sufre cambios que la orientan hacia la 

identificac:f.(5n con l!l.- E1 ego ser.'! fuerte o d«!bil en funciOn de 

la capacidad materna para satisfacer la dependencia absoluta~ en 

una prilllera etapa cuando e1 niño todavta no ha separado a la ma

dre de su personalidad. La madre satisfactoria es la que duran

te esta etapa de dependencia satisface tambi~n sus necesidades, 

que cuando el niño sale de esa relacidn madre-criatura, puede vl 
vi~ una breve experiencia de omnipotenica. cuando la madre no 

es tan buena, el,~ no logra la maduracien de su ego, o si lo 

hace date se ver4 d~stor$tonado en su desarrollo, en·aspectos iJ.! 

portantes de su formacíOn. Winnicott (1962). 

Bowlby (1964) señala aspectos importantes del daño que ocasiona 

la ausencta de un cuidado materno satisfactorio en d~ferentes mo 

mentas de la vida temprana, la relaci~n afectuosa con la madre, 

"' temprana edad y poater1orme.nte 1a que se lleve con el padre y 

hermanos, son la base de la formac~en del carActer y salud men-

tal. 

A la carencia de una re1.aci8n con la madre, por ausencia de dsta, 

o atln presente por def1c1enc1as afectivas en la misma, Bowlby le 

llama "privacien materna". 

Sus consecuencias eQ el car4cter vartan, primero en funciOn de -

s! es t.otal o parcial; segundo en relacien a la etapa en la que 

se vive la pr1vac10n y tercero en relacien a que las condiciones 
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posteriores a la privación pudieran mejorar con un adecuado sus

tituto o contin~en empeorando por tiempo prolongado. 

Esta privación materna es parcial cuando el beb~ esta al cuidado 

de la madre por un tiempo y.luego pasa a los cuidados de una ma

dre sustituta, las caracter!sticas de ~sta y del cuidado que 

otorga, hacen que las consecuencias de la privaciOn var!en. Un 

ejemplo de esta privaciOn es el paso dél cuidado materno posna~

taL, al cuidado de la enfe;rmera en la guardería, o la nana, o -

abuela, o quien ae encargue del beb@. Aunque sea por unas horas 

mi.entras la mama trabaja, en este caso las consecuencias serdn -

Leves, pero la.caLtdad del cuidado materno sustituto es importan 

te, 

La privaci6n total se da cuando el cuidado del niño queda en ma

nos de instituciones asistenciales (casas de cuna, orfanatorios, 

etc.). Las consecuencias de esta privaci6n son radicales, f!si

ca y emocionalmente, y var.t:an dependiendo de 1a edad en la que -

se sufra la privac16n. En general se retrasa el desarrollo f!s~ 

co y moral, hay s!ntanas de padecimientos ffsicos y mentales, si 

1a nana o maestro, sustitutas de la ~adre son amorosas y dan --

cutdado sat~sfactario, estos efectos se atenaan, pero el desarro 

110 en qeneral siempre ser4 abajo del normal. 

·Eii 'amlxu¡1 ti.pos de privacidn existen factores que varfan sus efec 

tos• 
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. b) Edad en 1a que se pierde el cuidado, 

C) Per!odo que dura la privaci6n 

d) Cualidad del cariño materno previo y posterior a la priva-

ciOn. 

Las consecuencias que ~e ~ef1ejan en el desarrollo de1 sUjeto, -

pueden aparecer, durante el per!odo de separaci~n, inmediatamen

te paster1.or a 1a reanudacien del cuidado materno de manera per

manente. La privaciOn parcial genera ansiedad, excesiva urqen-

cia de car1.ño, sentimientos de venganza y resentimiento, mismos 

que generan cuipa y depresi6n, desórdenes nerviosos, inestabili

dad emocional y de car:lcter, aparecen cambios bruscos en la con

ducta y sentimientos de tristeza que ya no estlln presentes al -

ver nuevamente a la madre, esto cuando la separación no es pro-

longada y cuando los cuidados maternos previos y posteriores a 

la separac.:ll5n son altamente gratificantes. cuando no es asf,· 

al momento de la separaci6n la angustia es dolorosa, entran a un 

estado depresivo, con aprehensi6n, tristeza y retrafmiento. El 

contacto con adu1tos es pobre y no hay 4nimo para re1acionarse 

con e11os, hay insomnio, inapetencia, indiferencia y si1encio,

no sonrie ante un halago, hay retraso en actividadea, 1.nercia, 

momentos en estado de sopor, pl!rdida de peso y es f4cilllaente al:!!. 

cado por infecciones, todo esto cuando antecede una relaciOn fe-

1iz con 1a madre hasta los 6 ~ 9 meses y luego un.brusco separo 

de 4sta, porque ea reciente la ausenc;Ca de1 amor 111aterno. 
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Cuando previamente la relaci5n no fue del todo gratificante, el 

!rea afectiva, ya lesionada, no resiente tanto la ausencia, y la 

depresiOri es leve, a mayor tiempo de separaci6n, menos probabil~ 

da.des de recuperac~On, La separaciOn parcial a temprana edad -

tantea del. pril!)e.r añot con sust~tuto ~ratificantes muestra efec

tos leves, 

O>n respecto a la respuesta emocional en niños mayores, Bowlby' 

señala: 

a) A los 2 d 3 años, la conducta es semejante a la que se pre

senta en el primer año con la agravante de que el niño re-

chaza al Sustituto materno, hay angustia y opresiOn por ~ -

tiempos cont!nuos, hiperactividad, con desesperaci~n, que-

jas y gritos, disminuye la atencien y concentraciOn, recha

za el alimento y el consuelo, hay mutismo, el sueño solo -

aparece cuando hay agotamiento, se da apat!a con paulatino 

y lento interl!s en el medio circundante, reqrest~n o conduc 

tas de la temprana infancia, (prinar, masturbarse, retroce

so en el ha.lila, deseos de que io carguen, etc~l 

b) Separaciones graduales en niños de 3 y 4. años tienen efec-

tos leves, pero en los de 1 a 2 1/2 años son inevitables -

las regresiones. Despulls de los 5 años los efectos dismin~ 

yen, hay niños 'que no se adapt~n., mas cuando la. separaci6n 

es brusca y sin separaciones previas~ Ha.y ansiedad, pues 

el niño razona el abandono de su madre por culpa de dl y -



31 

se vive como "malo" y cree que no la ver4 mSs, aunado a la 

ansiedad aparece odio y cu1pa, se establece aAi un ctrculo 

de inadecuadas interacciones fami1iares ya que aparecen ªº!!. 
ductas agresivas, como robar, romper cosas y desobed!en- -

cia con las que generan el rechazo de los padres. 

el Entre los 5 y los 8 años son pocos los que se ven afectados 

seriamente, en esta edad, es m4s f4c.i1 tolerar la separa~ 

cían parcial, m3s atln si la relacian previa fu@ feliz, el -

niño es seguro del amor de su madre no se vuelve intolera-

blemente ansioso, Cuando no hay seguridad de este amor, el 

niño interpreta equivocadamente los b!c::l::Ds, esto queda late!!. 

te en el inconsciente del niño. La privacian total a esta 

edad tendr4 efectos depresivos, pero mas leves pues la es-

tructura afectiva ya se encuentra m4s fortalecida. 

En la privacien total las consecuencias son m!s de estruc

turá y de car&cter, el lenguaje a través de expresiones se 

retrasa, no ñay patrones de juego ni de convivencia o de -

socia1~zaoi8n con otros niños, esto se asocia con incapaci

dad para pensar y vivir como parte de un grupo, se vive -

".contra los otros" .Y no "con" los otros. La actividad es 

dispersa y exagerada, no son capaces de aceptar amor n~ -

cualquier clase de v!nculo afectivo permanente, hay confu

sien en las reºlaciones hwnana~, son agresivos asociales e 

impermeables. Bowlby conc1uye que en esta 1esian que se -

produce en el &rea afectiva esta 1a rafz de la cond~cta an-· 
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tisocial, la insensibilidad al rechazo, al dolor, al afecto, 

al vtnculo profunda, la ausenc~a de ra!ces emocionales como 

l~ culpa, el ~i$1amienta y retraimiento hacen de estos niños 

trl$t~tuc~onal o de hoga~es: adoptivos, todo un cuadro de ras

gos aaoc!a,les (J¡¡ent:i:ras, robos, fantasías, etc.) Toda ausen

c~a de emoc~onea y superficialidad de sentimientos dificul-

tan la ~odificaciOn de la conducta y su relaciOn con figuras 

adultas de las instituciones, toda relaci6n se dar~ a nivel 

au¡¡erfic!a,l, no hay conciencia de las obligaciones socialés 

~cia 1~$ dezoaa, El·c~recer de una relaci~n amorosa en la -

teipprana infancia dete•~ora la capacidad para establecer el 

yfnculo eJ110cional y afect~vo, el "yo" no es capaz de relaci~ 

na;ioe con el de los otros, el fnfante de instituci6n pasa -

por etapas de aislamiento, esto redunda en una personalidad 

de aislamiento, que se altera en toda su estructura de mane

ra pernia,nente, "El sent:i<lo de identidad de un sujeto se encuentra ;in

~ "'°' .1111 q¡entido de ¡:iertenencJa a una fami.lia específica. (M1nuchU¡ 

.19141., 

:;e. <Pilerva frewentanente en la¡¡ instituciaoos readapta.tivas, en sujetos 

~te!J wn caxlucta ant:i:-eocial,' que pasan gran parte de su vída en 

~ ~~t:i.'Wa. en los que se estructura una 

~ ".fl>Gti.t:uc:!OnOIL~· •. pcr lo que oons1deranDa .illplrtante 

· ~ 'el pi;oceao del lltSIRlfJIU> que plantea Eriekson, durante el - -

cual .... ~ la tdent:S<lad, la que define c:x:m:>: "La capacidad del -

•-yo•, de mantener la .rn!.sm!dad y CXZltinUidad, frente a un destino canbi.A!! 
. te, par ,la t<\ntX>, la identtdlld, ea un proceso pa<meoctal que preserva -

~ ruges eamdales. Tanto en el individuo caJD en su sociedad". 
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. As! miwno pl.antea la fo:rmaciOn de la Identidad a travds de un e! 

clo que comprende etapas, que se superan a través de cr~sis, y 

estas perm~ten al sujeto pasar a un momento mejor, m4s completo 

en la formacidn de su tnd!viduaciOn que el anterior, las etapas 

que lo fonnan son~ 

<XINFIANZA VS. DESCONFIANZA BASICA 

El lliño adquiere la confianza cuando es capaz de permitir la se

paraci~n momen~nea de la madre sin sentir demasiada anqustia o 

depresiOn, son laa prüneras manifestaciones de confianza social, 

la seguridad de su alilllentaciOn, la profundidad de su sueño y -

la requ1aci6n de GUS .i:nsttntos. La calidad dei cuidado materno, 

mSs que el afecto y la alimentaciOn en si mismos, determ1.nan el 

éxito de esta etapa. Se adquiere confianza a través de la repe

titividad de las ex~iencias, J.a seguridad de dstas y de los -

proveedores externos. Con ia confianza se inic~a la ident~dad 

y la sensac:l:dn de ser aceptable. 

VERGUENZA VS. DUDA 

Ex.i.sten dos tendencias b4sicas, retener y soltar, que generan -

actitudes ambivalentes. Simult:&neamente se genera la eensacidn 

de estar expuesto al sentJ.miento de verguenza. Cuando se exage

ra 1a disciplina, y se ileva a los extremos opuestos, el nifio, o 

bien se restringe en forma cruel o se libera en for.ma an4rquica. 

Los padres ayudan a m~ntener el equilibrio entre estas 2 fuer- -

zas, y la sensacidn de verguenza que esto .tmpltca, as! Be inicia 
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el proceso de conciencia de uno mismo. 

Se integra dentro del. esquema corporal una parte anverso.-trase-

ra, no visible para uno mismo que qenera duda de lo que deja uno 

atr~s. 

El equilibrio entre las fuerzas contrarias, es importante pues 

determina rasqos de personalidad Vgr. la obsesividad, la reten~

ci6n o acumulaciOn, la pasividad, liberaciOn extrema, o el dejar 

pasar, etc. 

INICIATIVA VS. CULPA 

se establece un sentimiento de independencia ante la separacien 

moment.:lnea de la madre, esto motiva a emprender o iniciar proye~ 

to$ nuevos. Se adquiere esperanza, responsabilidad y el desen-

volvimiento, se emprenden actividades continuamente. Hay senti

mientos de cooperac16n, justicia, rivalidad, anticipaci6n y com

petencia ante el emprender, el &ito de esta etapa lleva a la ·au 

tonom!a del sujeto, aparece culpa por emprendc.r, que reforzada -

por los padres genera inseguridad, y pobre autoestima. Tarnbi~n 

se experimentan sensaciones er6.ticas en la relac:Len padre-madre

~jo, etapa, que coincide con el c. de Edipo y erotizaci~n mar

cadas. (Freud, .1920l. 
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J:NDUSTRl'.A VS. INFERIORIDAD 

El. niño en etapa escolar encamina la creatividad e iniciativa a!! 
quiridas de manera m4s productiva. Produciendo, puede proveer y 

esto le trae reconocilniento, le gusta observar La produccLetl ~e 

objetos y hacer uso de las herramientas-

$:1. los padres no est:llnulan su capaci'dad productiva, el. niño re•

nuncia a alcanzar un prestigio dentro de ?U grupo y se estanca -

en la apatfa y mediocridad, esto lleva :implfcito un sentimiento 

de inferioridad e inadecuaci6n, ante la desesperaciOn por llla!l<>jO 

incorrecto de las herramientas. Una ejecuciOn con.tusa de los P!. 

dres na ciarifica en un sujeto sus metas a corto plazo. La rea

lidad social COJllpleja propicia la confustOn en la percepciOn de 

lo$ roles p~rentales. La sociedad í.mporta en la medida que acee 

te y reconozca al niño con sus capacidades productivas. se 

aprende a trabajar con los dem~s y a distribuir el trabajo, es -

una etapa donde se forman elementos importantes de soctalizacilSn. 

IDENTIDAD VS. CONFUSION DE ROL 

Esta etapa coincide cronol6gicamente con la pubertad. Hay preo~ 

cupaciOn ante la canparaciOn de lo que son en realidad y 1o que 

aparentan ser dentro de S\l grupo social. llpareoen actitudes diwi:ilas 

que llevan axe f1n;generai, autoafirrnarse en la identidad. Buacan 

un héroe o !dolo eón el cual identificarse, ejercen roles y ac

titudes que estan de moda. La confusiOn de rol puede ser.pel~

grosa si hace dudar acerca de la identificaci&i. 8'll<lll!l.l. (Del.J:n-
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cuencia, Ps!cosis y Homosexualidad). 

llay preocupaciOn ante la decisiOn por la identidad ocupacional, 

como defensa ante la confusi&l de identidad. Los adolescentes -

se sobre~denti.fican temporalmente y esto en ocasione$ lleva a -

una aparente pd.rd~d~ de ~dentidad. surge el enamoramiento como 

proyecci&l de la ident.idad_.yoica, se emp.ieza a ejercer el juicio 

critico social (dtica) que en la niñez.se aprendió como moral, 

es una etapa decisiva, ya que es, en la que se cristaliza la - -

identidad. 

INTIMIDAD VS. AISIAMIENTO 

Ya estructurada la identidad, el sujeto est8 d:!spuesto a unirla 

a 1a de otra persona, est4 preparado para las relaciones de in

timidad y de pareja, co~ la responsab:!l:!dad que. esto implica. 

Ex:!sten sent:lJnientoa de solidaridad ante la filiaciOn. El yo v 

e1 cuerpo se. integran de tal foJ:l!)a que, se puede exper;Cmentar -

sanamente el abandono. Se t:te.ne la capacidad de sentir, y ba-

cer sentir a la pare.ja, el placer genital org!nico de 1a sexua

lidad. 

G~gen anaistades tnti.JUas, y tendencias a asoc~arse en grupos, -

aocLedades, organizaciones, grupos en iglesias, etc., en los -

que se tenga un objetivo coml!n. Existe eL riesgo de que, por • 

temor, el joven se atsle, y no ejerza n:tnquna de estas potencia 

:U.dades1 se aleja de Las personas que ponen en pel.igro su segu

J:id&d o que :tnvaden llU territorio .se 'desarrtilla la ryent.talidad o ""P.! 
c1dad·org&lil1l:tca. Puede haber peligro en el exceso de a:tslam:te~ 
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. to, en evitar los contactos que llevah a la intimidad, esto re-

percute e~ 9roblernas de· carácter~ 

GENERATIVIDAD VS. EST~NCAMlEN:i.'O 

se habla ya de un ser adulto, con sentimientos de ser necesitado 

por ia,generacidn m!s joven, y en esta medida, depender de ella. 

Desea cuidar y aliJllentar de lo que ~l produce. Pr4ctica la gen2. 

racien; hay qutenes no ejercen esta capacidad en su propia prole 

cuando es asf, se habla de reg~esiOn en el sujeto, pseudo~ntimi

dad y estancamiento, es decir, pobreza personal. 

INTEGRIDAD VS. DESESPERACION 

Hablamos de un individuo que pas6 por todas las etapas con ~xi-

to; posee, un "yo integro", capaz de cuidadr cosas y personas, -

que se adapta a los tbcit-0s y desilusiones con madurez, puede ge

nerar seres humanos, productos e ideas. El yo.integro tiene una 

seguridad acuw.ulada, tiende al orden y significado. Acepta el -

propio cic1o de'vida, como algo que deb!a ser, a1go insust~tu1-

b1e. Defiende con dignidad, el propio estilo de vida, ante la -

amenaza ffsica y econ6mica. 

con esta. nconfianz•w~ se cterra ei ciclo, con los elementos del 

principio y se entiende por confianza, la sequridad con respecto 

a la integridad del. otro. •confianza• (primero y"'IUtimo de los 

va1ores yoicos. Erick Erickson, (1980) 



38 

III. A D o L E s e E N e I A 

Nu.merosaa autores refieren su punta de vista respecto a lo que -

GUCede. durwite la ~doleacenc~~, etapa tan rut~nariamente conoci

da CQll)O diftc:I.'~ y en la que las ltneas entre 1o normal socia1 y 

lo asocial son difusas. Hurlock (1979), aporta generalidades -

respecto a lo que es, y a lo que sucede durante la ádolescencia. 

La palabra adolescenci.a ai.gnifica "crecer" o· ''llegar a la madur!.. 

o~6n" e.11.to co~p~ende orec:t19~ento ftl>~co y desarrollo mental. 

Pubertad, ~nicamente se refiere a los cambios f!sicos que se dan 

durante la adolescencia (preadolescencial, los varones maduran -

m4s tard!amente que las mujeres. 

Ft.E!~oa,mente se llega a una estatura.propia de1 adulto, madura el 

aparato reproductor para que sea posible la procreaciOn. Mental 

mente, la inteligencia alcanza su desarrollo mAximo, se cristal! 

za la ident~dad, se alcanza la madurez emoc~onal, social y men-

te.1, En qene.re,l •Adol"llCeno:i:.a i¡¡e emplea para ca1ificar 1os pro-. 

ee4oG e-i:<:ol~qioQ• de ade.pte.c.t!Sn a 1as condiciones de 1a purber

te,d •, .B.lQa, .1!1.71, 

El contexto socia1 y familiar retrasan o ace1eran el proceso del 

de1111.~rollo que incide. con una e.dolescencia precoz o bien tard!a. 
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preadoleacencia ll. hasta .l.2 l./2 - .1.3 

años 

pertodo inicial 
Varones .J.3 a .J.7 ª· de adolescencia 

per!odo final J.8 a 21 a. 

Estos cambios morfollSgicos y funcionales son el fen&aeno carac~ 

r!atico de la adolescencia, por tal raz6n, es la etapa del desa

rrollo donde el ser hwnano presenta los cambios m4s radicales y 

adem!s dice Ballesteros (1978), los m4s radical.es olvidos de su 

vida y de la determinacien de sus actos. 

En lo emocional, surqe la rebeld.ta, ante los requerimientos y -

prohibiciones familiares, aparece ansiedad generalizada, camb~os 

bruscos en el estado de llnimo.. La seguridad del joven esta de~ 

tro del grupo de pares, son exhibicionistas y rechazan a los q~e 

no son zniembros de. su grupo .. 

Existe temor ante lo que se hace o se dice y tambil!n ante la -

sexualidad. 

Para poder decir que una adolescencia se conduce con t!!zito, se -

plantean ciertas actitudes que el sujeto debe cubrir• 

a) Lograr relacio~es nuevas y m•s serias con loa canp~ros 

de su edad y de ambos sexos. 

b) Asumir su papel social masculino o feme~ der~do. 



40 

c) Aceptar su aspecto ftsico y ejercitar eficazmente su cuer-

po. 

d) Lograr la independencia emocional de los padres y otros -

adultos. 

el Alcanzar la seguridad de una independencia econ&nica. 

fl Elegir una ocupaci6n y adaptarse a.ella. 

g) Prepararse para el matrimonio y la vida familiar. 

h) Desarrollar las actitudes intelectuales y los principios 

necesarios para la vida ciudadana. 

i) Desear y lograr una conducta socialmente responsable. 

j) Adquirir una norma de valores.y un sistema ético cano qu!a 

para la conducta. 

Desde luego una historia previa satisfactoria, permitir! el lo-

gro de estas adquisiciones. 

Psicol~gicamente, durante la adolescencia se tiene como mis~en -

central adquirir conciencia de s! mismo a travl!s de un af!n in-

canaable de saber, de penetrar en el misterio (Ballesteros l.978). 

La dificultad de la adolescencia radica en l.a contradicci6n cons 

tante qúe se presenta en el adolescente, en la inestabilidad em!1_ 

cional, por los cambios bruscos de la niñez a la adul.tez, tanto 

en lo BlllOcional COlllO en lo ftsico. Parad6jicamente se puede ha-
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. blar de que es una etapa 1lllproductiva y creadora, se central.izan 

todos loe intereses en el •yo•; se pierde la seguridad de la ni

ñez y la creciente madurez lo forzan a encarar l.a realidad. No 

hay equilibrio, pues se carece de fundamentos de experiencia que 

le den perspectivas y que moderen sus juicios. Las emociones -

oscilan entre el temor y la esperanza se engrandecen loe proble

llUlS y se carece de sequridad en s! mismo. 

Generalmente al adolescente no se le prepara adecuadamente para 

cwnplir con las exigencias que la sociedad impone. No se le .U.

ce que se espera de ~U, ni cano lo deba conseguir. Loe padres -

tampoco esta.t preparados para ello, y aumentan la confusien ·ha

cidndole reproches, cr1ticas y exigencias, en vez de darle expl.!, 

caciones y ayudarle a analizar. 

Es mµy comtln que padres y adultos env!en al adolescente mensajes 

contradictorios, por un lado se le invita a participar en el mue 
·do adulto y por otro se le descalifica dici~ndole que no tiene -

edad par~ hacer las cosas. Todo este contexto y viv~encia :1.nte!: 

na genera en el adolescente estados de agresividad, retrail'Qiento 

e incomodidad, se torna reservado y sensLhle, m4a cuando esta -

con gente que no conoce y de la que se teme 1nCQl!lprensi8n o - -

censura, e.ato se puede transformar en distanci.am.iento, altaner!a 

indiferenc~a, r:f.ñas, bravatas, etc. 

El sentir intensamente lo hace susceptible a repentinas explosi2. 

nea temperamentales. Es extremoso en cuanto a su dedicacten por 
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que se siente inseguro de su capacidad para hacer las cosas. 

Ballesteros l1978), menciona que la gran alteracien orgllnica ex-

terna e interna que se sufre en el perfodo pllher genera ten--

dencias antisociales de bu!da, afanes de independencia, que de -

ser estimulados por un telllperamento impulsiV<> y de escaso auto~ 

minio, puede propiciar evasiones del hogar. Es por esto c&tt1n -

ver en los adolescentes una gran gama de diferentes conductas _:,. 

ant1.sociales, que Dten pueden ser c~rcunstanci.ales o frecuentes 

y dañinaa, todo esto se desencadena a trav@.s de la interaccien 

f~liar y del contexto social. tSol!s QUiroga, 19731. 

La relaci6n can· los padres se tensiona.durante esta etapa, todas 

las normas y ordenes son refutadas, cuestionadas y transgredidas. 

La actitud hacia los padres es ·ambivalente, por un lado se les -

idealiza y por otro se les rechaza. Cuando el niño tuvo el afe~ 

to de los padres, puede estar preparado para enfrentar la adole~ 

~ncia, sin mayores problemas. Es dif1cil que. los padres com- -

prendan las experiencias del adolescente. Pretenden protegerlo 

de los peligros y desilusiones de la vida y ~l entiende esto co

mo wia restricci6n. 

O>nforme se ümp11a el panorama del adolescente, ~ste observa las 

debilidades de sus padres, le desilusiona saber que @stos no son 

como el pensaba. Hay molestia por los canportamientas inadecua

dos ~ ridlculos y le gusta pensar que sus padres son m3s fuertes 

que 41 y que lo pueden proteger. Puede haber verguenza si sus 



43 

. padres se diferencfan marcadamente de los otros padres de1 qru-

po, sobre todo en costumbres, esto tambi@n puede generar resenti 

miento o enojo hacia l!stos. El adolescente es m&s sensible a -

la indulgencia de los padres por los o.tres hermanos en relacil5n 

a una norma estricta para con dl. El resentimiento o enojo ha-

cia 1os padres no siempre se expresa a trav~s de criticas o de -

manera franca, puede estar encubierto por otras conductas o acti 

tudes aparentemente positivas. 

cuando un miembro en 1a famil.ia no cubre las expectativas, surge 

en la relacil5n familiar una delicada interaccil5n de fuerzas psf

q~cas, y la relacitSn se trastorna. COn.forme los niños crecen, 

disminuye el calor y estfmulo inl;electual de los padres, las re!!_ 

tricciones de parte de 'ates aumentan. El desequilibrio en las 

xelaciones familiares no se produce nada m4s en una de las par-

tes. Los hijos muestran md.s inter~s en los amigos que en los -

miembros de la familia, (;Fleege 1945}, encontrl5 en un estudio -

hecho a alumnos secundarios, que la mayorta de ~stos pensaba que 

su familia no loa querla; un 30 por ciento, que sus padres eran 

fr!os e indiferentes, un 101 tenfa opini6n favorable de las ma~ 

dres¡ un 501 afirmaba que mnbos padres tenfan ideas anticuadas 

y Wl 40•.dec1a que sus padres er!n m4s razonables en sus exigen

cias y un 33\ tenfa esa opinil5n de sus madres. 

Vemos tambidn que ia adolescencia implica elaboracien de duelos, 

tales como1 
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a) El duelo por los cambios en la imagen corporal. 

b) El duelo por el rol y la identidad infantil. 

c) El duelo por los padres de la infancia. 

El primer duelo lleva al "acting out", f1sico y a la intelectua

lizaciOn, debido a los cambios biol~gicos que tiene que aceptar. 

El segundo, lleva un manejo psicop3tico del amor y del afecto. 

Ocurre una confus~en de roles, donde no se puede seguir con la -

dependencia~ infantil, ni se puede asumir la independencia adul

ta. Y el tercero, en principio niega los cambios que ocurren y 

que tambi~n se.dan en la figura e imagen parental y del v!nculo 

con los mismos. La elaboraciOn de este triple duelo permite al 

adolescente colocar su cuerpq niñez y padres en el pasado y ace2. 

tar la idea de la muerte como un proceso normal del desarrollo. 

(Meltzer referido por Burlock, 19791. 

•Las relaciones familiares satisfactorias.en lo personal y cons

tructivas en lo social parecen depender en su mayor parte de la 

capacidad de sentir afecto genuino y sostenido, y de. la posi

ci6n de los padres, de cierto, sentido de capacidad personal 

que baga innecesaria la daninaci6n, la.• dependencia o la explo

taci6n emocional en el c!rculo familiar•. <Ballesteros 1978). 

La adolescencia puede ser definida como la fase evolutiva, du-

ranta 1a cual el individuo trata de establecer su identidad - -

adulta, en base a dos procesos: 
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· al La internalizacien temprana de objetos parentales y sus üi

terrelaciones. 

b) La verificacien constante del ambiente social que le rodea 

y en e1 que vive el momento de su vida. 

En la adolescencia aparecen una serie de caracter!sticas, expre

siones conductuales denominadas 11 s!ndrome de la adolescencia no~ 

mal• y son: 

l. Busqueda de la identidad y del s! mismo claramente def ini

do. 

2. Una marcada tendencia grupal. 

3. Necesidad de fantasear activamente y de recurrir constante

mente al mecanismo de intelectualizaciOn. 

4. Crisis religiosas en las que en una conducta polarizada se 

busca el atetsmo o el m4s severo misticismo. 

s. Desubicaci6n temporal con per!odos de franca atemporalidad. 

6. Evolucien sexual evidente del autoerotismo hacia la genita

lidad heterosexual. 

7. Actividad social reivindicativa. 

s. contradicciones sucesivas en todas los aspectos de su con-

ducta ganados por una tendencia a la accien. 
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9. Una lucha constante por una progresiva separacien de los p~ 

dres. 

10. Fluctuaciones constantes del humor y del estado de Animo. 

Estas son las caracter!sticas de !~identidad adolescente que le 

permitirlin obtener la identidad adulta(Hurlock, 1979). 



47 

IV. MENORES INFRACTORES 

Otro tema que incluye esta investigaci~n, es el de la conducta -

infractora, brevemente expondremos, su defin~ci6n, etiolog1a y -

un perfil psicosocial del adolescente infractor. 

El menor infractor, es aquel sujeto, "menor de 18 años que in- -

fringe las leyes del gobierno con una conducta que lo daña a dl, 

o a otros•. (Tocaven 19761. 

•Este t@rmino excluye al niño y al adolescente, del rubro de de

lincuente, y lo hace sujeto ge una medida de seguridad, protec--

ci6n y tratamiento adecuados". (Barr6n 1980}. 

Hay quien los define como "sujetos deficientemente integrados en 

la estructura social". (Ruiz de Ch4vez, l976l. 

•Todos los casos de reiteraci~n de conducta irregular y especia1 

mente, los de gran persistencia en una.infraccien especff~ca o• 

en varias•. (Sol!s Quiroga, 1981). 

Respecto a la etiologfa, data no es tlnica, es µna·mezcla de fac

tores biol~icos, psicol~icos y sociales. 

En cuanto a las caúsas biol6gicas, se habla de que el caaporta~ 

miento infractor, puede tener su gellesis en alteraciones conat! 

tucionales ':1 org4nicas, tales como torpeza motora, traatornoa 
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en la percepcien del espacio, o en el desarrollo del lenguaje, -

cuadros epil~pticos, etc., qu~ pueden influir sobre determinados 

individuos, los cuales se hacen incapaces de alcanzar formas co~ 

pensadoras de satisfacci6n. (Ajuriaguerra, 1983). Pueden part! 

cipar tambi~n deficiencias mentales, superficiales y medias, o -

bien en el aprendizaje; traumatismos peri y post natales que re

dundan a veces en organicidad, defecto~ f!sicos, labio leporinq, 

p~ladar hendido, manchas faciales, estrabismo, cicatrices, quem~ 

duras, dientes torcidos, etc. 

La no superaci6n de estas deficiencias, genera inadaptacien 

minusval!a personal, inhibici6n, resentimiento, agresien, etc., 

y adem4s se_ asocia con pobre control de impulsos agresivos, hi

peractividad y forman parte de algunos casos de conducta antiso

cial. tTocaven, 19761. 

Desde el punto de vista psico16gico, y en relaciOn a lo ante- -

rior tenemos que esa "inadaptaci~n", puede explicarse desde di-

versos l!ngulos: a) Incapacidad por inmadurez, para ceñirse a -

las normas socioculturales de su medio; bl limitaci6n intelec-

tual, para crear conductas que ayude.n a la soluci~n exitosa de 

las exigencias de la vida y c} como respuesta a esttmulos frus

trantes que desquician el "yo•, y lo impelen a apartarse de con

ductas interpersonales arm6nicas y constructivas. (Tocaven, - -

1986). 

Tambi@n puede ser una factor.causal psicolegico la deprivac1en 
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.parental o deficiencias en el cuidado materno, al ~espe.cto Ana -

Freud, dice: ncuando la vida amorosa del niño es deficiente, -

los impulsos destructivos permanecen m4s aislados y se manifies

tan de manera diferente e independiente, a veces desde la ag~e-

si~n sobreacentuada, hasta la destructividad desenfrenada, que -

son g~nesis frecuentes de la delincuencia y criminalidad. Estos 

trastornos comienzan al inicio de la etapa de latencia, que es -

cuando el niño comienza a depender de ~as interrelaciones que se 

efectQan entre los agentes que viven en el interior y son dirigí 

das hacia el ambiente m~s amplio, que rebasa el 4mbito familiar. 

Prosigue A.Freud (1977), que cuando faltan los v!nculos emocionales --

nonnales, no existen incentivos suficientes, ni le es posible, -

a1 niño moldearse a s! mismo sobre el patren del mundo adulto -

que tiene a su alrededor, ~ate no construye las identif~caciones 

adecuadas para formar el nOcleo de un "super yo", fuerte y efi-

ciente que orienta las fuerzas instintivas hacia una conducta 

socialmente aceptada. 

Por otro lado· tenemos que "la conducta infractora es resultado -

de la interacciOn de experiencias frustrantes agresivas, inhibi

doras o destructivas, en algdn momento de1 curso evolutivo de ia 

vida". (Tocaven, 19861. 

El factor social como parte del contexto del menor infractor,es, 

tal vez, el de mayor preponderancia, complejidad y difícil solu

ci~n. Desde luego en ~ste se ve inmerso el ndcleo familiar, con 

todas sus interacciones internas y con el medio circundante. ~ 
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do individuo se haya irunerso en una familia y ésta a su vez, en 

una sociedad con cultura e ideología específicas. \\En los pa1ses 

capitalistas, desarrollados o no, donde la riqueza y los medios 

de produccien, se hayan en manos de una minorfa, con fuentes de 

trabajo escasas, y una variedad de subempleos, inflaci6n econ6m~ 

ca, eb..:., t:is el· 1ugar propicio para que se geste la conducta an tise._ 

cial en los jOvenes, con historias de 4eprivaciOn contínua y Uf\ 

ambiente social que ofrece pocas oportunidades de desarrollo ec~ 

n6mico social". (Ruiz de Ch§vez, 19781. 

"Toda la conjunci6n de frustraciones a diferentes niveles, hacen 

que todos los e.sfuerzos, para lograr una satisfacciOn cultural o 

econ~mica se tropiezan con el fracaso, por inhabilidad laboral y 

social d~l sujeto, el cual tras varios intentos fallidos, aband~ 

na el m~todo sociocultural aceptable, y en base a sus tendencias 

hed6nicas se inclina por lo que le satisface y gratifica, gene-

ralmente, lo parasocial o definitivamente antisocial". {Tocaven, 

.l.986). 

Ruiz de Chávez (1978), explica las caracter!sticas sociol6gicas 

del menor infractor, lo contextualiz~ en nuestro pa!s; donde la 

poblaci6n aumenta vertiginosamente y no hay protecci6n id6nea p~ 

ra los infantes, es clara la consecuencia de la lucha de clases 

y frecuentemente se encuentran niños desprotegidos, que hacen de 

la calle su casa~ modus vivendi, cant~ndo,nendigando o bien r~ 

bNJ,.do ae inician en una cadena de conductas antisoc~ales e inte~ 

Dalllientos institucionales que formarán parte de toda su vida. --
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ContinGa Ruiz de Chlivez con toda una Problem4tica social donde 

la inmigracien y marqinalidad participan, entre otros factores, 

en el contexto del menor infractor. 

Si hacemos un resumen de las caracter!sticas que conforman el -

perfil del menor infractOr encontramos alteraciones a veces or

g4nicas, a veces ps~col6gicas, a veces fam~liares, o sociales y 

muy frecuentemente una mezcla de todas ellas. Para concret~zar, 

expondremos algunos datos estad!sticos, de las caracter1sticas 

personales m~s relevantes, de los menores que ingresaron al Co~ 

sejo Tutelar del Distrito Federal, en los años de 1986 y 1988, 

respectivamente: 

a) Cl ingreso total de menores al Consejo Tutelar del D.F. fue: 

1986 

Ingresos 

4773 

M F 

4171 602 

1988 

In a re sos 

5518 

M F 

4941 577 

b) corno se obse¡r;·va el mayor n11m.ero de :Ingresos, corresponde al 

sexo masculino. 

Ruiz de chavez (1978), estima que la mayor!a de los menores in

fractores ha as~stido a la escuela, sea regular o irregularmen-

te. 
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e) Escolaridad 

1 9 6 1 8 8 

Mase. Femenino Mase. Femenino 

Primaria 1607 299 1762 205 

Secundaria 1822 199 2255 214 

Preparatoria 345 21 446 68 

Otros 71 20 125 18 

Ana1fabetas 69 23 68 21 

Sin datos 257 40 285 51 

d) Procedencia, segOn De1egaci6n Po1!tica de residenci.a. 

1 9 8 1 8 8 

Mase. Feme ni.no Mase. Femenino 

Alvaro Obregl5n 192 29 231 27 

Azcapotzalco 343 35 208 11 

Benito Jullrez 455 97 608 84 

COyoac!n 275 31 258 so 

CUajimalpa 28 2 Sin dato Sin dato 

Cuauh~moc 443 64. 900 84 

.Gustavo A. Madero 516 76 412 48 

:i:ztaca1co 235 28 Sin dato Sin dato 

:i:ztapa1apa 4Q.1 46 437 46 

.llalJdalena Oontreras 153 24 Sin dato Sin dato 

lliguel Hidalgo 325 45 386 46 

Mi1pa Alta 23 4 Sin dato Sin dato 
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1 9 6 .1 9 8 B 

Mase. Femenino Mase. Femenino 

Tl4huac 45 3 Sin Dato Sin DAto 

Tlalpan 162 28 260 16 

Venustiano Carranza 299 35 420 79 

XOchi.milco 175 25 Sin dato Sin dato 

Otros .lOl 30 82.1 86 

Las Delegaciones Pol!ticas con mayor indice de procedencia 

(1986), son las ubicadas al Norte y Centro del Distrito-Federal, 

son siete delegaciones que comprenden el 66% del total de ingre

sos. Las nueve delegaciones restantes abarcan e1 34%. 

El total de ingresos que llegan a los Consejos Tutelares Auxili~ 

res en 1986 fu~ de 3117, de ellos, 46% ingreso al de la Delega-

ci6n Cuauht&noc, el 29% al de Venustiano Carranza y el 24% al de 

Alvaro Obregdn, en ese mismo año, el mes de m4s altos ingresos 

fu~ el de junio, con un 28% de ingresos del total anual. 

En 1988, el mes de mayor ndmero de ingresos, es d1.ciEimbre, con -

552 de estos, el 92.6% son varones y el 7.4% mujeres. 

Las faltas (motivo de ingreso) m&s frecuentes durante 1986 fue-

ron: 

robo 

faltas 

lesiones 

40% del ingreso total 

.10% 

8% 
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En 1988, las :tnfracciones Jrl4e frecuentes fueron: 

robo 

faltas 

leatones 

homicidio 

36,8% 

10.1% 

!l,2% 

4% 
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La edad mal frecuente en loa menores infractores, es importante, 

ast pues en 1986, de la poblaci6n que tngres6, un 68% tenta en-

tre 16 y17 años, el 35% entre 7y15, y el 2% m!s de 17. 

En 1988, e1 tngreso por edades, ea de: 91% de 15 a 17 años, el -

15,9\ de 6 a 14 años; e1 2.4\ m!s de 17 y stn dato de edad. 

Se.qdn los datos ~nteriQres, ~staa son algunas de las caracter!s

ticas de los adolescentes infractores. Si conjugamos todas, se 

estructura una problem4tica compleja d:!.f!cil de erradicar. Ast, 

tenernos que por su.baja escolaridad, la dnica alternativa es in

corporarse precozmente al trabajo (Rutz de Ch4vez, 19781. Cona! 

deramoa que .,.tas referencias eatad~sticas a pesar de ser conf :!.~ 

blea, suponemos que no tncluyen a todo la pol:Ílac16n de menores -

tnfractarea, aegOn deftntct6n de Tocaven U.9761, ya que existen 

filtl!Oa qua :tmptden el. tngreao de datos a los Consejos Tutelares, 

-y911, poltcf.a. ,l>elegac;COn Poltttca y el m:!.lllDO Consejo Tutelar. 

El proce8o educativo en el &mbito escolar participa en la inte--
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qraci6n de la personalidad, aqu! el medio altera el per!odo cr~ 

ttca de l~ ~dole.acenc~-, en. consecuenc~a, el carecer de ndcleoa 

f'llJlliliarea o sociales que los contengan, algunos j6venes infra~ 

torea inician vida de pareja precozmente, sin la madurez, ni· 

responsabilidad adecuadas, establecen v~culos superficiales 

donde procrean h.ijOS y en astes, se repite la h.istoria de priV!!_ 

c~n p~~ent~l, El ejercicio del rol adulto, altera las etapas 

del desarrollo y la adquisici6n de la identidad y laa etapas de 

crecimiento se acortan. (.Ru1z de Cb.4vez, 19781, continda'•esto 

retrasa la madurez emocional, y provoca tensi~n, que genera al

teraciones de la conducta, personalídad y car4cter del menor•. 

J1,uchas otras caractertsttcas se pueden añadir al Problema de la 

cqnducta infractora en base a las observaciones hechas en el 

trabajo con estos sujetos, en instituciones de readaptac~~n, pe 

ro faltar1a sustentarlos con datos estad1aticos fehacientes y -

conectarlos con otros factores concómitantes. El objetivo de 

""lte cap!tulo ea a6lo introducir alquna informac16n al respecto 

donde las fuentes pri1110rdiales fueron, los datos proporcionados 

por el consejo Tutelar del Distrito Federal y la inveat1gaci6n 

descriptiva de auiz de ch4vez hecha con menores infractores en 

.1978, 

LQs Autoreaque conforlQlln el marco teOrico da asta Lnveatiga- -

ciOn son la hase de Teor!aa acerca del desarrollo infantil c¡ue 

ae_generan poatertonaente. Fueron elegidos por el. Gnfaata qua 

PQnen en la J:tllac~n 11&dre-hijo, algunos COlllO 1rtnntcott (19811. 
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A. Freud (l.977)., Bowlby (l.9641, s. Freud (1920)., etc. refieren -

que ocurre cuando ~~ carece de los cuidados maternos, algunas de 

las observac~ones en relaci~n a lo que sucede con sujetos infra~ 

tares y delincuentes las hemos ratificado de acuerdo a la expe-

riencia en el trabajo con Menores infractores, continuamente ve

mos que ~stos adolescentes carecen de est!mulos afectivos y mat~ 

riales, desde etapas tempranas, muchos de ellos aan antes de na

cer. Cuando referirnos "carencias" estamos hablando de una depr!_ 

vaci6n exacerbada; no podemos hablar de que un ingrediente o fa~ 

tor determine la conducta antisocial síno la conjunci6n de mGlt!. 

ples factores corno pobreza, carencia de cuidados, de afecto, - -

~gres~ones, ausencia de figuras parentales, abandonos, crianza -

institucionat, esta t1ltima en condiciones precarias, etc. 

Por otro lado los autores que se señalan en el capitulo de fami

lia cuestionan esta instituci~n, antes idealizada, (Lainq, 1971) 

·Ol.ckerman, 1~38)., conel.los coincidimos en que la familia es vi-

tal p~ra la salud mental y desarrollo integral de sus miembros. 

En cuanto al tema de adolescencia consideramos que Ballesteros -

y Armida Aberastury aportan las generalidades m4s conocidas y -

WU..veraalea respecto a la adolescencia. 

Por Qltil!IO el capttul.o de Menores Xnfractores es confozme auto-

rea especializados en esta 4rea, a pesar de no haber muchos aut~ 

lNa que eecril>an sobre &atoe, pero los que se refieren confizman 

nueetraa observaciones como1 Tocaven l.975, Solla Quiroga l.973, -

•te. 
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SOl~s Quiroga (1966), menciona algunas caractertsticas de 

los menores infractores: la mayor.ta proviene de hogares deStru! 

dos o fragmentados,. tienen en comOn el abandono moral de sus m4s 

diferentes formas. Unos han sido hijos adoptivos, otros han vi

vido en instituciones asistenciales desde muy pequeños, o bien -

aQn dentro de su casa, viven corno "arrimados", lo que a veces de 

propicia con la presencia del padrastro o madrastra, que hostil~ 

za a1 menor y junto con otros factores contribuyen a que date se 

f~gue del hogar. En cualquiera de estos contextos que rodea al 

menor infractor, suele predominar la acci&n de una autoridad 

irracional que el niño introyecta e incorpora a su propia perso

nalidad. Se desarrolla en condiciones ~nconvenientes a ~as que 

se tj.ene que. adaptar, con las que so identifica cultura~ente Y: 

toma para s! miGl!lo las caractertsticas de d~cho ambiente, y a él, 

ps!qu1.camente, no le interesa si ese medio, con todoa sus valo-

res~ va de acuerdo a la sociedad o no. 

Berthely Ú967) hace en su época una cr!tica a las personas que 

Corisideraban ia conducta antisocial, o al delincuente cano.una·-· 

lacra de la sociedad que merece ser castigado, confinado y marc~ 

do toda la vida por la acci6n cometida, sin tomar en cuenta que 

la conducta antisOcial, es un problema soc~~l, Plantea, que el 
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car4cter del sujeto ea moldeado por el ambiente que lo rodea y -

en el que se ha deaenvuelto; que la influencia del medio sobre -

el individuo se inicia desde el nacimiento, por lo que se debe -

tomar como punto de partida, el eatudto de la faroilia y su in- -

fluencta aofu;>e el co~portaroLento, y de qu~ manera esta participa 

en e1 desajuste de la juventudi que en alto porcentaje conduce a 

1a transgreat6n legal juvenil- Healy Y Burt, precursores en el 

estudio del delito, subrayan la multiplicidad de factores {hogar 

deshecho, carencia de afectos, ausencia de disciplina, malas co~ 

pAñfaa, ap~oyechanitento n~gat~vo del tiempo l~re, factores eco

n6~:1:coal, que se encuentran !nt:tmamente ligados con la criminal! 

da.d set¡1ln eaas op1:nionea en las que se habla de la acci6n recr.-

proca entre el medio y el sujeto, dan mucha .importancia al papel 

que juegan los padres y los hijos. El 79% de los j6venes de co~ 

ducta antisocial traen consigo lesiones ps!quicas m~s o menos -

e~oiundaa, que con un trat"llU:.ento oportuno y adecuado pueden lo

grar el equilibrio y estabilidad que tipifica a los j6venes nor

mosociales. El car4cter antisocial y los factores de desajuste 

que prop~cian o desencadenan la delicuenc~a, est4n condicionados 

por elementos que contribuyen y determinan la conducta discrepa~ 

te con el grupo aocial al que pertenecen: relaciones hijo-proge

nttorea, que se inicia con la relaci6n madre-niño y posteriorme~ 

ta involucra al padre y circundando este tipo de relaciones, los 

t41.ctQ111&« .11111oc:i:Qna,lea· que conforman la vida familiar en este l1l:me!!. 

to cJ:onol~gi'co. Vemos desde entonces, en un estudio comparativo 

·.antira un.9i:upo de j6venea de coducta antisocial y otro de nor-
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·mosociales en el D. F., queelJprohlema de la conducta infracto

ra, tiene su ra1z en la familia, en el medio ambiente en el que 

crecen los niños y en la insalubridad de toda fndole que los ro

dea., 

~s recientemente, Escalada, Roa y Rodr!guez U973), investigan 

los aspectos psico16gicos en la familia del delincuente. Traba

jan con 108 sujetos y 82 grupos de familia del Centro de Recep~ 

ci6n nHéroes de Celaya" y concluyen que los padres, cada Wlo por 

su cuenta, traen conflictos que tratan de resolver en su matrim2_ 

nio. A pesar de la diferente estructura de personalidad y dife

rente forma de actuar de cada sujeto, la g@nesis corndn del pro-

blema parece ser la 1.nsatisfacc1en de las necesidades emociona-

les infantiles y parece estar 1ntimamente relacionada con un fo~ 

da depresivo, no elaborado en los sujetos. 

Andrade Palos (1979), trata de averiguar de una serie de facto-

res que se relacionan con la conducta infractora, cual de ellos 

tiene dominancia como factor causa; en dicha conducta. Concluye 

que de todos ellos (hogar sobre poblado, amigos, familia fragme!!_ 

tada, relaciones insatisfactorias madre-hijo) ningW'lo tiene ma~

yor influencia como factor causal en el compo;rtamiento infrac

.tor, que de acuerdo a las circunstancias y dependiendo de cada 

sujeto, en Wl momento dado todos pueden i.ntervenir en igual for

ma. 

Martfnez G6mez (19.841, explora median.te el Test de Frases. Incom-
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pletas de Sacks. El perfil de actitudes de un grupo de adoles-

centes y sus madres. hacia 1os 15 vectores que integran las - -

4reas generales de "familia•. "sexualidad", "relacíones interpe~ 

sonales" y "conocimiento de s1 mismo'', del Test. 

Concluye que m4s del 50% de los evaluados manifiesta actitudes -

predominantemente ambivalentes en 12 de los 15 vectores. No hu

bo porcentajes significativos de actitlldes negativas o neutrales. 

La actitud de los adolescentes fue positiva hacia 1aa ~reas de -

familia, subalternos y compañeros. La actitud de las madres -

fu~ ambivalente hacia casi todas las 4reas, excepto la del pa- -

dre, en la que la actitud de casi todas fue negativa o ambivale~ 

te. Los efectos negativos predominaron en el !rea de "temores y 

cUlpas". Algunas de las madres tuvieron actitud positiva hacia 

la familia y los superiores. 

Monroy y Zuñiga (1984) investigan las relaciones padres-hijo a -

travl!s del cuestionario Clark • 

concluyen que dentro de la estructura familiar, la madre es la -

que juega ·el papel m:ls importante, ya que es la que generalmen

te se encuentra presente en forma f~sica. Es la que educa, cr!a 

a"los hijos, y el papel del padre es un tanto mas transitorio y 

carente de importancia. Las mujeres perciben la f:tgura de la 

madre agresiva, hacia ellas, y hacia el padre y tambi4n como rt

g~da y autoritaria. En el qrupo de hombres se observa angustia 

al tratar de reconocer todas las actitudes desfavorables de la· 

~~~e, n~~4ndolas, y que al padre lo perciben sociable e inteli-
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gente. Los que ten!an entre 15 y 20 años reconoc!an mas abiert!!_ 

mente sus sentimientos hacia los padres, sean cualidades o defe:_ 

tos en los miSJI1os. 

Al igua1 que e1 grupo de mujeres, la gente m4s joven percibe.a 

la madre agresiva hacia el padre, a ambas figuras las perciben 

autoritarias y r!gidas, y manifiestan que son muy estrictas en 

el trato hacia ellos. En este grupo fue en el que se observaron 

diferencias estad!sticas significativas tanto en la agresiOn co

mo en la rigidez de los padres. Sienten la preferencia de la m!!;_ 

dre hacia ellos sin estar realmente identificados con ellas, ai

no con la imagen paterna. En los sujetos de 21 a 25 años, se m:!_ 

nifestlS m4s agresien hacia el padre, mostrando actitudes host1.== 

les y de dominancia con él. En el grupo de 26 años la actitud -

cambia, perciben a los padres cariñosos, afectivos, comprensivo&: 

y mantienen con ellos relaciones favorables. A mayor edad dism!_ 

nuye la percepci6n de la agresi6n y la rigidez. En el grupo de 

los estudiantes de Jo. de secundaria que fueron los de menor 

edad y el m&s representativo, percibieron a los padres cano rlg! 

dos y estrictos, que usan el castigo f!sico para establecer nor

mas de comportamiento. 

woordbury & Pate (1974), compararon las diferencias en puntajes 

en cada una de las ~reas del test Cognoscitivo de Madurez Voca

cional entre 2 gruPos de delincuentes, los que tenfan padres que 

viv!an juntcis y los que ten{an padres divorc~ados. 
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Los resultados manifiestan que 1os delincuentes con padres divoE_ 

ciados poseen menor conocimiento acerca de s~s inclinaciones vo-

cacionales y de sus aptitudes, que ios delincuentes que ten!an -

a sus padres juntos. Estos datos pueden apoyar la idea de que -

la madurez vocacional es influenc~ada por inadecuadas relaciones 

padre-niño y por re1aciones aversivas en las familias de delin-

cuentes. Tambi~n la situaci~n marital.de la pareja est4 relac~~ 

nada con las dimensiones cognoscitivas de la madurez vocacional 

en delincuentes. 

Rigby y Rump (1981) estudiaron 1a actitud hacia los padres y ha

cia las autoridades institucionales durante la adolescencia. Mf. 
den la actitud hacia la polic!a, maestros, ejdrcito y abogados -

en relaci~n a sus propios padres y a 1os padres en general. Las 

correlaciones que se encontraron fueron considerablemente posit! 

vas y relacionaban la actitud hacia los padres con la actitud h~ 

c~a las autoridades. En el grupo de muchachos de 16 y 17 años, 

no sucedi~ as1; las correlaciones no fueron significativas para 

la actitud hacia las autoridades y la actitud hacia su propia -

madre y hacia su propio padre. 

Esto tiene como sustento te6rico, el hecho de que los problemas 

con la autoridad se relacionan con alg1ln conflicto hacia alguno 

de los padres, en especial e1 padre (Freud 1949, Piaget, 1951). 

En esta investigaci6n, esto parece_ ser corroborado pero s6lo en 

los adolescentes mas jevenes, ya que en la adolescencia tard!a 

no parece suceder lo mismo, pues la actitud hacia su padre o h!_ 
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cia su madre no est~ significativamente correlacionada con la a~ 

titud hacia las figuras de autoridad. se. concluye que 1os sent~ 

mientas del adolescente hacia sus propios padres, se dirigen o -

ae orientan hacia la& autoridades tlnicamente durante la temp~ana 

adolescencia. 

Wright & Wright t1976) realizan un. perfil de caracter1sticas es

pec!ficas de la personalidad de los padres golpeadores, a fin de 

encontrar indicios que pueden ayudar a identificarlos, ya que no 

hay un perfil preciso de su personalidad. se ha visto que son -

personas emocionalmente inmaduras, pobremente preparadas, que t!!_ 

vieron problemas parentales en la infancia y que mantienen uná -

serie de fantas~as con respecto a las capacidades y habilidades 

de sus hijos. Parecen ver al hijo como agente proveedor y cano 

sujeto de apoyo emocional para la madre y viceversa. En muchos 

de estos padres se han encontrado historias de deprivaciOn de -

amor y afecto de parte de sus padres, ademas de haber sido tam-

bi~n golpeados, y manifiestan fuertes necesidades de dependen- -

cia. son sujetos con problemas econ&uicos y sociales, han teni

do muchos hijos en lapsos cortos entre cada uno, no tienen capa

cidad para satisfacer las demandas econ&nicas o para tolerar la 

separaciOn del consorte o pariente de apoyo. Wrigth ' wrigth, 

concluyen que adem4s de todas @stas caracter!sticaa, el padre -

golpeador presenta fuertes rasgos de personal~dad enferma paico-

16gicamente, y se ha encontrado en ellas un sfndrome que se ha -

designado como "no apariencia de enfermedad" y que consiste en -
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que todo su comportamiento y personalidad aparente cubre como -

una capa de protecci5n, a una personalidad verdaderamente dañada 

o enfexma; aparentemente, son sujetos normales, muy agradables, 

sanos y que expresan excelente relacien con el niño o los niños 

a los que golpean. Su personalidad tiene una cambtnacien de ra!!_ 

gos esquizoides y psicop!ticos. Este s1ndrome hace impercepti-

ble al padre golpeador, y es más fácil 1dentificarlo por denun-

cia del niño que por la manifestaci6n abierta de su agresi6n o -

por sus rasgos de personalidad enferma1 esto hace que al niño -

golpeado muchas veces se le llegue a identíficar cuando los gol

pes lo han dañado mucho o at1n cuando éstos lo llevan hasta la -

muer~. 

Devore y Tryrear {1976), analizaron una muestra de 2 grupos de -

delincuentes juveniles a tra~s de la figura del !rbol del H. T. 

P., partiendo del hecho teerico propuesto antes por Buck y Ham-

mer (1948), de que la presencia de una cicatriz en el tronco del 

Srbol,· o bien una rama en el mismo, era señal de que el sujeto -

babia sufrido algQn trauma f!sico o ps!quico durante su vida, y 

que el tamaño de la cicatriz, as! cano su posici6n respecto al 

tamaño general del llrbol indicaban la etapa de la vida del suje

to en la que se sufri6 el trauma. concluyen que en esta muestra 

de muchachos infractores que se comprobe que hab{an sufrido se-

rios traumas en su infancia, no aparec!a como indicador signif i

cativo, la cicatriz o la rama en:el Arbol del H. T. P., en 

los que se lleg6 a dar fueron caracterizados por alto n~vel in-
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telectual y por la ausencia de control de impulso y la tendencia 

a1 "acting out". Adem!s de que parec!an ser hiperactivos. 

Paulson, Schwemer y Bendel (1976) hacen Wla aplícaciOn c11nica 

de las escalas: Pd (desviaci6n psicopStical y Ma lman~al y Ób -

(alcoholismo) de la prueba M. M. P. r. en padres golpeadores. -

Concluyen que estas escalas aparecen como escalas p~co, en los -

padres golpeadores, que presentan alto grado de patolog!a psico

social en relaci6n a otros padres no golpeadores que habían sido 

pacientes psiqui4tricos de consulta externa. Los padres golpea

dores mostraron escaso control de los impulsos en relac1en a los 

mismos pacientes de consulta externa. La escala de Pd (desvia-

ci6n psicop4tica) fu@ m4s alta en las mujeres que en los hombres 

golpeadOres, esto da un !Cndice de un seri.o· ·conflicto cultural, -

desacuerdo familiar, y problemas de autoridad en las madres gol

peadoras. Se conduc1an como amorales, asociales y emocionalmen

te inmaduras e irresponsables en el cumplimiento de sus obliga~ 

cienes sociales. Se hace evidente en estos padres, desarmonfa -

marital, tensien familiar, que contribuye a tens~On en ei siste

ma intraps1quico. Aparecen tambi~n serios conflictos con la au

toridad, tendencia al aicohoi, y sobrecarga de agres~~n an~iso-

cia1 extrema y cr~nica, se puede ver una etiolog~a social y psl

quica del problema de los niños golpeados y de los padres golpe~ 

dores. 

Turck y Miller U!l.83), estudiaron cual era la percepci«5n y acti

tud de los adolescentes hacia los mensajes persuasivos de loa p~ 
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dres. concluyen que esta percepci6n depende de la edad, g@nero, 

contexto del mensaje, te!cnicas del control observadas a m~s tem

prana edad, y grado de comunicaciOn entre el padre y el hijo. 

En base a los tipos de persuaci6n: coerciOn, inducciOn y conven 

cim~ento a trav~s de consejos amorosos, es como se dar! la per-

cepciOn y respuesta del adolescente hacia los mensajes de los p~ 

dres. Los dos Qltimos ser!an en la maYor!a de los casos los mas 

afectivos, pero ~sto, depende de la percepci8n que el adolescen

te tenga de la estructura familiar y de c6mo y qui~n ejerce el -

poder en ella. AdemSs de la edad, madurez del adolescente, etc. 

En adolescentes mas grandes, el padre del sexo opuesto es mAs -

efectivo en el logro del mensaje persuasivo. 

Anolik (1981), investiga la conducta de •audiencia :l.maginaria" y 

las percepciones de los adolescentes acerca de sus padres, en 2 

qrupos de adolescentes delincuentes hombres y otros no delincue~ 

tes, hcirb1:es y mujeres. El concepto de "audiencia imaginaria" -

tiene su base en el concepto de egocentrismo de Piaqet. Y esta 

actitud vendrta a ser la conducta que presentan los niños o los 

adolescentes, de actuar como si estuvieran siendo observados o -

presionados por algunas personas. En la niñez y en la adolesce~ 

cia se es muy sensible, a la opinitSn que los dem4s pueden tener -

de- uno mismo, y la conducta se da mucho en funci6n del sometí- -

miento o de la aceptaci6n de los demSs. Los resultados de esta 

1.nvest1.gaci0n mues~ran que los varones, sean delicuentes o·no, 

mostraron mayor interl!s o preocupacil5n por "la aud:!.encia. :l.magi-
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naria~. Esta preocupaci~n anormal y patol6gica se da m4s en el 

grupo de adolescentes delincuentes hombres y se haya estrechame!!_ 

te relacionado con una pcrcepci6n negativa de sus padres y del -

apoyo que ~stos les brindan. 

Smith (1983), observ6 cu~l era la reacci6n posterior del adoles

cente ante las t~cnicas de influencia de los padres. Concluye -

que· es importante distinguir entre el grado de control que tiene 

el padre sobre la conducta de su hijo adolescente y la t~cnica -

de control que usa. Aparecen 2 t~cnicas: la de direccien coer

citiva y la de direcci6n imperativa. Los resultados ind~can que 

la actitud de swnisi6n est! sustancialmente relacionada con el 

n1.vel de control, pero no hay aceptaci6n ernocionalr @ata no se 

relaciona con el sexo del niño. cuando la influencia parental 

es la persuasi~n sin orden, hay aceptacien emocional, m!s que -

cuando hay actitud de sumisiOn. 

Spence s. (1981), estudiO el repertorio de conductas soc~ales el!_ 

tre infractores instituci~nalizados y otro grupo de muchachos 

sin registro de infracciones; se observe su conducta a tra~s de 

la filmaciOn de una entrevista estandarizada de S min. El grupo 

de infractores mostr6 diferencias significativas del otro grupo, 

en ~rminos de contacto visual, movimientos de la cabeza, tema -

de la plática, repertorio de movimientos al hablar y mov1.mientos 

gruesos del cuerpo: Este grupo obtuvo significativamente menos 

repertorio de conductas sociales en el empleo que hacen de - -

ellas, se nota que les produc!a ansiedad la entrevista. 
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Grant Stitt y Erickson M. (1982), hicieron un estudio explorato

rio para saber que importancia tiene la posici6n del hijo en la 

familia y como se relacionaba ~sta con la conducta infractora. -

En primer lugar reportan que hay m4s frecuencia de niños varones 

infractores, que de niñas, sin embargo, se observa que las segll!.1.. 

das niñas nacidas en una familia donde hay una hermana mayor, -

tienen m4s frecuentemente conducta del~ctiva, mas que el resto ~ 

de 1as niñas y mAs que todos los niños. Esto indica que el ar-

den en el que nacen los niños puede estar asociado a la conducta 

infractora. 

Rachelle canter (12821 trate de correlacionar la familia y el s~ 

no del sujeto con la conducta infractora. Pensaba que las niñas 

reportan v!nculos familiares mSs fuertes que los niños, y una -

conducta delictiva significativamente menor que la de los mismos, 

los resultados no apoyan mucho esa hi~tesis. Los hombres repo~ 

tan una frecuencLa significativamente mayor en todas las formas 

de conducta delincuente, sin embargo, las diferencias sexuales 

que se esperaban con respecto a los vinculas famili.ares no se -

dieron ast. La asociaci6n entre v1.nculos famil.iares y la condu:_ 

ta infractora es m&s significativa e'n hombres. que en mujeres. 

Los vtnculos afectivos pueden inhibir la conducta delectiva en -

iaa hombres m!s que en las mujeres. 

Draucelides (1979), nos dice que la introyecci6n de la voz auto

r~ta.ria de los padres, es con la que se construye un superego 

primario en los nillos. Cuando este primer superego es r!gido y 
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.opresor, puede no permitir el desarrollo de un superego secunda

rio y se instala en el sujeto una fijaci5n superyoica, esta re-

prime la leg!tima necesidad que tiene el ego de formarse interf! 

riendo en las relaciones con la realidad.. La muerte. o divorcio 

de los padres puede ser tambi@n un factor causal. La culpa o d~ 

lito es la primera reacci6n, que puede serviT como una reivindi

cacien para el sujeto. 

Ol~jar (1979), nos habla de la formaci6n de la personal~dad de-

lincuente y de la prevenci5n de la delincuencia. El estudio los 

factores internos y externos que propiciaban la crimina1idad. 

Los resultados sugieren que el fondo social es el factor domin5!!_ 

te en la delincuencia.. Gran parte de los ofensores o infracto--

, res que estaban entre los 17 y 18 .años presentaban un n~vel muy 

bajo de educaci6n y algunos de e~los eran b4s~camente analfabe-

tos. La frecuencia mas alta de conducta punitiva estaba en el -

rango de edad de los iz a los 18 años. El 31• no babta trabaja

do antes o· bien presentaron cierta ineptitud para desempeñar un 

trabajo. Los niveles intelectuales estaban por abajo del prome

dio y los sujetos generalmente nohab!an tenido un medio amb~ente 

educativo privilegíado, presentanban pobres relaciones emoci.ona

les con la comunidad y en algunos casos ten!an padres hestiles. 

Stewart .ll.982) 1 menciona que el desafío de los adolesCentes a -

la autoridad de loS padies, esta dado en tres clases de est~los 

paternos: 
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a) Permisibilidad Compensatoria: En ésta los padres proveen a 

sus niños de material dtil y una libertad conductal que a -

ellos mismos les fue· rehusada durante la niñez. 

b) Permisibilidad condicional: Aqu1 el niño es recompensado -

por el cumplimiento y aceptaci6n de responsabilidades ordi-

narias dadas o ejercitadas por los padres. 

e) Permisibilidad Indiferente: El padre provee de material 

gratificante pero olvida o desatiende las necesidades soci2. 

emocionales del niño. 

cuando los padres se niegan a dar las oportunidades para que el 

niño tome decisiones y bloquean la expansi5n independiente del -

adolescente, se desarroila una confrontaci6n, en la cual, el pa-

dre ejerce disciplina y restricciones que son vistas por e1 ado

lescente como injustas y existe la posibilidad de que continQen 

ascendiendo las demandas del adolescente. La inteY.vencitin cl!n.f 

ca podr1a orientar la actitud de los.padres y hacerles conocer -

acerca del comportamiento del adolescente y de la clasificaci6n 

de los comportamientos en categor!as, en las cuales el padre ti~ 

ne un leg!tüno derecho de ejercer autor~dad y.~sta es dada por -

padres y adolescentes. 

Misra (1977), reporta que encontr6 una significativa relaciOn e~ 

tre la deprivaci6n parental y la conducta infractora en niños. -

Los.datos ·de los casos estudiados revelan evidencia del papel 

del padre en la formaciOn de actitudes de niños infractores •. 
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También se encontrlS que la separacien de los padres y la priva-

ci6n de amor contribuyen a1 desarrol.lo de la conducta infractora. 

Hagglun (1977), pro~ la hiplStesis de que los adolescentes adic

tos a las drogas hab!an sufrido durante su ni.ñez severos traúmas 

en ellos mismos, y que generalmente ventan de hogares rotos. 

Los que hab!an abusado de las drogas hablan estado fuera de su 

casa antes, un promedio de 5 años y en su niñez habían sufrido -

serios traumas y en los padres de algunos hab1a previa hospita

lizaci6n por alguna enfermedad como alcohol.iBlDO, o daños psiqui!_ 

tri.ces. Los resultados son la base de lo exPuesto 

por Winnicott (19561 que veta que las tendencias antisociales -

presuponen deprivaci6n. 

Cuevas P. A. (1988), de su trabajo en Centros de AtencilSn,., a -

drogadictos, en Consulta Externa, aporta elementos importantes, -

acerca del f enlSmeno psicosoc.ial de la drogadiccien. En sus f am!_ 

lias observa que son numerosas, de estrato socioecon&ni.co medio 

y bajo, con ausencia f!sica y afectiva del padre. por lo que su 

papel era aswnido por el hijo mayor. quien eventualmente actua-

ba como jefe de la familia. Obs~va que, con frecuencia uno o 

ambos padres eran alcoh6licos. Por dltimo refiere las caracte-

·r!sticas de lo que 41 llama Personalidad Adictiva, que contiene: 

a) Un car4cter depresivo b4sicor con ausencia d~objetos tempra

nos gratificantes y estimulantes del desarrollo normal; b) Baja 

tolerancia al dolor y a la frustraciOn, acompañada de una neceS~ 

dad constante de cambiar de hwnor "alto" a '!liajo"1 Cl. Necesida-
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des importantes de dependencia hacia personas o situaciones que 

les resuelvan pasivamente las dificultades a su paso; d) Una -

se~saci6n de "hueco" dejada por las carencias i:elnpranas de rela

ciones objetales, y que tratan de compensar con pseudocercan1a -

y fus16n con otros adictos, durante sus experiencias comunes o -

de grupo, y d) Usan t@cnicas grupales artificiales para mante-

nerse cuidados y protegidos y para obtener satisfacciones, cam-

biando de un r@gimen realista a otro farmacotfmico, lo que los -

lleva a graves trastornos del funcionamiento yoico y los lleva a 

tener serios conflictos con la realidad. 

Por ttltimo Tocaven R. (1986), refiere las caractertsticas psico

ldgicas del menor infractor y donde tienen sus g~nesis. 

Afinna que la conducta infractora es resultado de la interaccien 

de experiencias agresivas frustrantes inhibidoras o destructivas 

de algttn momento del curso evolutivo de la vida. Continua que -

junto con las experiencia:s frustrantes, aparece la agresitSn y ª!. 

ta se manifiesta o hacia el interior, o hacia el exterior, este 

impulso agresivo sin control, es por las caracter1sticas de inm~ 

durez propias de la infanc~a y adolescencia y da cano resultado 

una dea~daptacitSn al medio y a sus realidades. En los menores -

esa desadaptaci6n la exp.lica desde tres !ngulos: a) Incapaci-

dad por inmadurez para ceñirse a las normas socio-culturales de 

su medio; b) Limitaci8n intelectual que no les permite imple

mentar las soluciones·adecuadas a los problemas cotidi'anos y e) 

Es la respuest& a eat:tmulos frustrantes, que desquic~an el yo, -



72 

des importantes de dependencia hacia personas o situaciones que 

1es resuelvan pasivamente las dificultades a su paso; d) Una -

sensaciOn de "hueco" dejada por las carencias tempranas de rela

ciones objeta1es, y que tratan de compensar con pseudocercan1a -

y fusi6n con otros adictos, durante sus experiencias comunes o -

de grupo, y d) Usan t~cnicas grupales artificiales para mante-

nerse cuidados y protegidos y para obtener satisfacciones, cam-

biando de un rdgimen realista a otro fannacot!mico, lo que los -

lleva a graves trastornos del funcionamiento yoico y los lleva a 

tener serios conflictos con la realidad. 

Por dltimo Tocaven R. (1986), refiere las caractertsticas psico

ldgicas del menor infractor y donde tienen sus g~nesis. 

Afinna que la conducta infractora es resultado de la interaccien 

de experiencias agresivas frustrantes inhibidoras o destructivas 

de algdn momento del curso evolutivo de la vida. Continua que -

junto con las experiencias frustrantes, aparece la agresien y ª!. 

ta se man.if.iesta o hac.ia el .interior, o hacia el exter.ior, este 

impulso agresivo s1.n control, es por las cara~ter1sticas de inm~ 

durez prop~as de la infancia y adolescencia y da camo·resultado 

una desadaptaci6n al medio y a sus realidades. En los menores -

.esa desadaptaci6n la explica desde tres Sngulos: a) Incapac.:1.-

dad por inmadurez para ceñirse a las normas socio-cu! turales _de 

su med.io; b) Lim.itac.:l.en intelectual que no les penn.ite imple

mentar las soluciones adecuadas a los problemas cotidianos y e) 

Es la respuesta a eattmulos frustrantes, que desquician el yo, -
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. y le impiden el desarrollo de conductas interpersona1es, armeni

cas y constructivas. La desadaptacien por irunadurez va a ser la 

base para la explicaci6n de los hechos infractores canetidos por 

menores pequeños, que sin potenciales i.ntelectuales y de per~oD.!.. 

lidad propician una respuesta negativa o inadecuada. a las expe-

riencias de la vida. 
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No hay diferenctas significativas en 1a imagen paren-

que muestran dos grupos de ado1escentes: infractores 

y no .:Lnfractores, a través del H.T.P. 

Si hay diferencias significativas en la int!gen paren-

tal que muestran dos grupos, de adolescentes infracto

res y no tnfractores a trav@a del B.T.P. 

No haydtfeEenctas atgnificattvas en la imagen paren-

tal que muestran 2 grupos de adolescentes1 infracto-

res y no tnfractores, a trav@s de las lllminas 6 y 7 VD 

del Test de llpercepciOn Tem!tica. (T.A.T.1 

Si hay diferencias significativas en la im!gen paren-

tal que muestran 2 grupos de adolescentes ~nfractores 

y no infractores a trav@s de las lSminas 6 y 7 del "' -

T.A.T. 

No.hay diferencias significativas en la imagen paren-

tal que muestran 2 grupos de adolescentes: infractores 

y no infractores, a trav@s de1 K.F.D. 

Si hay diferencias significativas en 1a :tmagen paren-

ta.l que muestran 2 grupos de adoleséentes infractores 

yno tnfractorea a trav@s de1 K.F.O. 

No iuly diferencias significativas en la imagen pater-

no~filia1 que tienen 1os padres de los adoléscentes i~ 
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fractores, y los padres de los adolescentes no infra~ 

tores a trav~s del H.T.P. 

Si hay diferencias significativas en la im!gen paterno 

-filial que etenen loa padr~s de los adolescentes in-

f~actores, y los padres de loa adolescentes no infrac-

toree: a travl!s del. a.T.P. 

No hay diferencias significativas en la imagen pater

no-filial entre dos grupos de padres de adolescentes -

infractores y de adolescente& no infractores a trav~a 

del K.P.D. 

Si hay diferencias aignif icativas en la imagen paterno 

~filial entre dos grupos de padres de adolescentes in

f x-actores y de adolescentes no :tnfractores a trav4s -.-. 

del K.F.D. 

El nivel significanéia para aceptar o descartar las h:lp6teais -

fue de .OS para abajo, usando como prueba estad!stica la x 2 • - -

lCHi cuadrada) • 

A continuaci6n se detallan las características de los sujetos -

evaluados en la investigaci6n. 

Grupo I: Treinta Sujetos Adolescentes, varones, con edade• que 

fluctdan·entre loa 13 y 16 años, considerados infracto 

rea segdn la definici6n de Tocaven R. (.19751, que d.1ce1 

"Menor de. .18 años, infractor de las leyea penales o --
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VI:, M E T O D O L O G I: A 

La presente investigacidn tiene las caracter!st:tcas de un estu-

d;f.o de CUJpo, Kerltngw: (J.!l7Sl lo def;f.ne como: "I:nvestigaciones 

cienttficas ex-post-facto tendientes a.deacubrir las relacione& 

o .interaccionas entre las variables de carácter socioldgico, ps!. 

col6gico y pedagllqico en las estructuras sociales reales•. En -

e•te caso tratamos de encontrar laa relaciones e interacciones -

entre la .tmagen parental que muestran 2 grupost infractores y no 

infractores y entre sus respectivos padres. 

Nuestro objetivo fue: Conocer los elel:Qentos en com~n o bien las 

discrepancias que presenta la imagen paterno filial en 2 grupost 

adolescentes infractores y no infractores y sus respectivos pa-

dres, a travea de la sigu:tente pregunta:. 

¿Cu61 es la imagen paterno filial en 2 grupos de adolescentes iE 

fractores y no infractorea1 y si existen caracter!sticas difereE 

cialea en la percepci6n de la relaci6n paterno filial entre los 

grupos de sus reapectivoa padres? 

l!'arttsnoa de la htpdtesis d".' que s:t hay desviaciones serias de 

conducta en adoleJ1cantea, entonces hADrl rasgos de una imagen P!!. 

tuno ft.U:al negatt.va en elloa y en sus padrea. 

aa··a.Poniin las siguientes lti.p6tesis1 
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los reglamentos de poli.eta y buen goMerno, que hayan 

man~featado otra conducta, que haya causado daños, a 

at 111:tsmo, o a su fam:i:li.a o a la socLedad, y que ..-r! 

ten por lo tanto una acc:l:.6n preventiva o tutelar". 

Estos 3Q sujetos ae encontraban internos para su rea

dapta.ct(!n en la eacuel11 llOgar para .Varones, de la D1:

recci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social -

de la Secretarla de Gobernac.1:6n. Tenlan una escolar! 

dad entre J. 0
• y 6°. año de pr:tmar.i:a, No presentaban 

daño neurol6qico y au coeficiente intelectual, fue -

Tl!riuino .lledto en la Eacalil General de Raven. El ni-

vel soctoecon<liu:tco al que pertenecen es bajo-bajo a -

llajo""ll)edto. El 111edLo aocto-econ6mico se conoci6 a -

travl!$ de loa reportes que brind6 el !rea de Trabajo 

aoc,t:al ~nto de la Escuela Hogar para Varones, camo -

de la Secundaria Vespertina No. 95, tomando en cuenta 

ingreso mensual aproximado, caracter!st~cas de v~vie~ 

da y zona de residencia. En este grupo las varia• -

bles Controladas fueron1 

Sexo: Masculino y edad ·13 a J.6 años.-

La escolaridad, entre 1°. y 6°. de primaria, la ausE!!!_ 

cia de Daño Neurol6qico aeqan Test Bender; y el Coe-

f:tciente lntelectual (Na lll&a bajo de Tl!nUno Ked1:o en 

la Escala General eegdn eJ. Protocolo en su ezpediEintE!. 
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Ravenl. Loa motivos de inqres.o a la Instituci6n fue-

~ni Robo, Daños contra la salud o ambas. Se tomaron 

en cuenta 11n.tcamente. como puntos importantes del expe

diente de los menores internos, y no como variables -

controlados. 

Grupo II• Treinta SUjetos Adoleacentea, varones con edades qu6 -

fluctuaban entre los .13 y .16 años, no presentaban alt!!. 

ractonea da conducta eran estudiantes de la Secundaria 

No. 95 •y¡c'l'OR BUGO" cursaban entre el .1°. y 3°. de S!!. 

cundar:ta, en el turno Veapert:tno. Su nivel socioecon~ 

~ca ea de Med:to...aajo a Medio-Medio. 

No tenfan :Cnternlllil:tentos previos en Instituciones Co-

~~ectty~s, n~ presentaron conductas que hayan causado 

dañoa a s! ~~~oa o a su f~lia o a la sociedad, o --

c¡ua ha.l(ll.ll :Cnfr.flti<;¡:tdo la.a leyes pena.les o los reglamen

tos de. pol;¡:ct.a. y fwen goñ:tarno. 

En este gr.upo no se control6 a travlla de ningdn inst'!!_ 

"Jlll'llto pa:tc~trtco el daño naurol6gico, ni el coefi- -

c:i:.enta intelectual y la escolaridad varta en relac16n 

al Grupo .1, e&lo la. edad y el sexo fueron controlados. 

Los allll!ll1os escogidos eran de Regular Rendimiento Aca

d~co fi:alif:tcac:tones Promedio de: 7, 8 y 9). 

aru¡Ío III1catorce Sujetos Padre o Madre de los primeros .14 suje

tos de la muestra l. 
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Grupo XV: Catorce sujetos padres o·madre de los primeros 14 su-

jetos de la muestra 2. 

En estos 2 grupos no huéo variabl.es controladas: SCSlo el paren

tezco, madre, padre o tutor responaahle del adolescente desde la 

niñez. 

El nGiiiero de eujetoa que conforman loa grupos 3 y 4 ae del>i.CS a -

la.a J:eaiatenctaa que .l.oa padrea mostralian para r-li.sar loa dil>J! 

jos para presentarse a las citas, y b&sS.camente a la acti.tud de 

enojo al ped!J:ael.e au colabDraciCSn. 

vari.ablea 

No Controladas 

en grupos rrr y IY 

Sexo 

Edad 

Eacolar:ldad 

Daño NeurolCSgico 

Coeficiente J:ntel.ectual 

Estructura y DinllmJ.ca Famil:lar 

N:lyel socioeconCSmico 

ESTA 
S.J.i"& 

tm nm: 
~llit~8TECA 



REPRESENTACIOH GAAFl:CA DE I.11.S ·4 "SUBMUESTRAS 

Tretnta adolescentes 

:tnfractorea· 

Catorce Padres de Adoles

centes tnf ractorea 

E¡¡.cenario 

Tre.:tnta Adolescentea 

no tnf ractores 

lV 

Catorce Padres de Adoles

centes no infractores 
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La, 1q>ltcaci6n de. loa tnatrumentos para los grupos I y III (Ado-

le«cent.,. ;J:nfractore.s· '1' aua padresl "fUet El cubfculo de psicol!!_ 

.~tA de la Escuela Hogar para varones, con medidas a~roldlnadas 

de 3 x 4 m. con adecuada luminosidad y ventilaci6n. 

Para loa grupos II y rv (~dolescentea no :tnfractores y SUB pa-

d:re.l se traf>ajO en el culifculo de Ortentact6n de.la Escuela Se

cundaria No. !IS "VICTO~ HI1GO", turno vespertino, con medidas 

aproxtllJadas de 7 .x 3 m. con adecuada luminosidad y ventilaci6n. 
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XNSTRUMENTOS 

Para evaluar la :011a9en parental que t:tenen loa adolescentes in-

fractorea y no :tnfractorea, (Grupos 1 y 2l se uaaron las si9uie!!. 

tes t6cnicas proyectivaa: H.T.P., K.F.D., l~aa 6 VH y 7 VH -

del T.A.T., A cont:tnuac:ttln ae deacrtl'>en• 

H.T.P. l House-Tree.-Pers.on. Test proyect:tvo de la peraonalidad 

de t:tpo 18.p:tz papel, p.:opues.to pr Jluck, en el que ae le pide al 

aujeto que. en una aola boja, d.tbuje un !rhol, una caaa y una per 

aona. B.iia!ndoae. en loa stniholos u.n:tveraales, su autor propone -

que el !rbol a:tiubol:tza al padre, la casa a la madre y la persona 

al sujeto mt:amo. De tal foJ1111a que, entre otras cosas, esta tl!c

n:tca nos pe>:JQ:l:ta evaluar la relaci6n entre la tr!ada padre-madre 

""1:ija, como la percibe el sujeto, a cada elemento y a todos como 

una entidad, y c6nio se vive 61 dentro de la misQ!a. 

K.F.D.: Kinetic Family Drawing. Técnica Proyectiva de tipo 14-

piz papel. Es dtil para evaluar aspectos de las relaciones fam! 

liares. Se le pi.de al sujeto que dibuje una familia o a su fam! 

lia, pero a cada quien hAciendo algo. Esta t6cnica nos revela -

la percepci6n que el sujeto tiene de su familia, as! mismo el t! 

po de act:tvidades, la interacci6n, dependencia y comuni.caci6n 

que se da entre los· elementos de la m:tsma, cuales de ellos se 

aceptan y· cuales se niegan, y la pos:tc:t6n y actitud del sujeto -

frente a ella. 
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T. A. T.: Test de Apercepcien Tern4tica. se utiliza para obte-

ner informaci6n en lo relacionado al contenido ideacional, (ten

dencias, actitudes, sentimientos, figuras importantes en la vida 

del paciente}. El test consta de 30 lilminas (en esta investiga

ciOn sOlo se usar<;>n dosl en las que aparecen figuras o fotogra-

fÍas difusas propositivarnente de unos personajes. Para los fi-

nes que a la investigacien conviene sOlo se usa»¡>n 2 l&ninas (6 

VH y 7 VHl, y que son las que movilizan los contenidos ideacio-

nales respecto a la relaciOn madre-hijo (6VHl. y padre-hijo (7VH) 

y s6lo se ap1ican a hombres, sean niños, adolescentes y/o adul-

tos. 

Para evaluar la imagen paterno-filial en los padres se usaron 

las 2 primeras t@cnicas descritas: K. F. D. y H. T. P. 

PROCEDIMIENTO 

La muestra de adolescentes infractores, se aeleccion6 al azar -

internos para su readaptaci6n en la escuela Hogar para Varones. 

Edades 13-16 años. Motivos de ingreso: Robo, Daños contra la 

Salud o ambas. Solo se descart6 a los que presentaban altera- -

cien neurol6gico segt!n Bender, un Coeficiente·rntelectual "infe

rior al 'l'érmi.no Medio" o "Deficiente", en la Escala General de -

Se les escogí~ con un mismo nivel socioecon&nico, bajo-bajo a 

bajo-medio que es el que predomina en la poblaciOn interna. 
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Se present6 ante ellos un examinador, que les explic6 se está -

realizando un eervtcto social, para lo cual se les pidi6 su col~ 

.boract6n realtzando unos dibujos. Estableci6 un breve reporte -

con ellos, se dieron hojas de papel tamaño carta bond, 14piz y -

goma. La aplicaci6n de los instrumentos fue individual para loa 

4 grupos. 

Se dieron las· siguientes instrucciones: 

H.T.P.1 "En una sola hoja, dibuja un árbol, una casa y una per-

eona". 

K.F.D.: "Quiero que dibujee a tu familia, incluyéndote tQ, pero 

a cada quien haciendo algo". 

T.A.T.: "Te voy a enseñar unas 14minas con unos personajes, en 

base a lo que veas, quiero que inventes una historia o cuento --

acerca de estos personajes, de tal forma que tu narraci6n inclu

ya preeente, paaado y futuro•. 

Si no entendtan alguna inatrucci6n, se les explic6 lo mismo, de 

manera que lo entendieran, sin cambiar las instrucciones. 

La muestra de adolescentes no infractores, se aeleccion6 al azar 

con 3Q estudiantes de la escuela secundaria No. 95, en el turno 

yespertino. La lista de alllll)noa con loa que se trabaj6 la pro-

porcionaron las autoridades de la escuela, siempre y cuando tu-

vieran las caractertsticas de edad, sexo y comportamiento, las -

edades de loa sujetos ee equtpararon en relaci6n a las edades de 
la primera muestra. Estudiaban entre el 1°. y 3°. de.Secundaria 

y el medio aocioecon6mico, era de medio-bajo a medio-medio. 
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El procediln:l:ento en la 11pltcac:t<5n fue el m~o que para el grupo 

J:. 

Un entrev~stador, establece el rapport, da l~s mismas instrucci2 

nes textuales que para el primer grupo en :l:gual orden de aplica~ 

c;l:6n; R,T.J?., K,P.D., lr l!!o:tnas 6 y:¡ VR del T.A.T. 

Dna vez conclutda la aplicaci6n de los-instrumentos en los gru~

pos X y IJ: se prosigue con una pequeña entrevista a cada adoles

cente exBJ11:tnado únlls con el Grupo J:J:1 en la que se preguntó so-

&re~ 

al. Estructura· famil~ Cin:Lemhros, nombres, edades!. 

bl Din4Diic11 fllllJiliar (Relaciones :l:ntrafam:l:l:l:aresl. 

el Estado eniocion11l únuy someramente, planes a futuro, senti- -

~;i:entoa, pena11m:tentoal, de haber algdn problema emocional se 

le canal:tz6 a :l:nstt.tuc:l:ones donde se le pudiera ayudar; con 

tu11¡1tll ~ra 111 y PAJ:• au fa111t1ia. 

En el grupo l: la entrevtata atSlo cubr.16 los :tncisos a y b, ya --

9.Ue - conactA eaa tnfo~ct.6n por med:to del expediente, ellos -

.. tafailn tnternoe rec:t.DJ:endo un tra~iento readaptat:l:vo que in-

cluya Oli'tent11c;i:en pctcol6q:tcar dUerente 111 grupo ll donde no se 

tent11 t.nfollllJ11ct<ln previa de au IU:ator:l:a personal y familiar. 

Se proatgue a la 2a. parte de la apl:l:caci<Sn que conaiati6 en ex~ 

minar a .14 padrq del grupo J: (Grupo ll:J:l y a 14 padrea del gru

po J:J: (Grupo lVl. aolo con 2 :tnatrumentoar a.T.J?., K.F.D, 

Se cit6 a loa padrea de loa adolescentes t.nfractores, para un11 -· 
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· entrev.ista en psicolog.ta, y ah! se les p1did su colaborac115n. La 

primera consigna en: H. T. P. "Ie voy a pedir que dibuje un llr

bol, una casa y una persona". 

Una vez concltiida la primera prueba. 

Se indic6: 

K. F. D.: Ahora "d.ibuje a su fam.il.ia, incluy(!ndose usted, pero 

a cada quien haciendo algo". 

Es importante mencionar que esta parte fue muy dif!e.il, ya que -

los padres mostraron muchas resistencias, preguntando: ¿¡>ara -

qW!?, "yo no s~ dibujar", ¿¡>.a!?. Se les .ind.icO que era muy .im

portante para el expediente de sus h.ijos, y sOlo as.t aceptaron -

colaborar, algWlos enojados. 

Hubo wi caso en el que la madre no incluye a la persona en el H. 

T. P., y hubo 2 seiiorea con caract:er.isticas rural.es que pre

sentan dibujos muy grotescos (una madre, mazahual. 

Previamente se establece rapport1 y una vez conclu1da la evolu-

ciOn se .invest.iga: 

al Estructura Fam.iliar 

b) Dinllm.ica Familiar 

Se les da las gracias. 

Para el grupo de 4 (padres de los adolescentes no .infractores) se 
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procede ast: 

Se cit6 a uno de los padres a trav~s de un citatorio entregado -

al adolescente evaluado. 

"Es necesario que se presente en los prOximos d!as; tu papa o tu 

mama., pues se necesitar! la colaboracien de ellos, adem4s de que 

se desea entrevistarlos. 

Una vez presente uno de los padres se establece rapport, se le 

su colaboraci6n para realizar dos dibujos para una investigaci6n 

_en relaci6n a su hijo. 

Las consignas fueron id~nticas que con el grupo 3, cuando se - -

aplic6 el H. T. P. y el K. F. º· 
Terminada la aplicaci~n se procede a investigar: 

a) Estructura familiar (NO!uero de miembros, edades, escolari-

dad, etc). 

b) Dinllmica familiar (Jlelaciones intrafamiliaresl. 

e) Estado emocional, metas a futuro, tiempo de convivencia, y 

comunicaci6n con el hijo evaluado. A algunos se les sugi-

ri6 asistir a terapias familiares. 

una vez que se recopil6 todas las pruebas aplicadas se procedi6 

a codificar los datos de tal forma, que cada item, tenta un !!u

mero, para poder hacer an!lisis de frecuencias. Los items tie-
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nen una definiciOn operacional, para que no pierda objetividad. 

Vgr: el concepto de st ~ismo se evaluaba con el tamaño de suje

to en el K.T.P., y K.F.D., medido en cms• a lo que se daba una 

codificac16n. En el 4pend1ce B se muestran ejemplos de lista. 

Se pidi6 a 6 ps~c6logos que calificaron 5 pruebas cada uno, pa

ra obtener la validez de nuestroa resultados, 4 psicologos cal!, 

ficaron grupos: r y ll• 2 psic6logos cal.ificaron grupos rrr y rv. 

PosterioX'IIlente sa elaboraron tablas de frecuencias con porcent~ 

jes de todos los ~tems, y se procede a obtener las diferencias 

significativas por grupos, de cada rasgo evaluado. Las difere~ 

cias siempre se hacen entre grupos X y II, grupo III y IV. 

para este fin se usa como prueba estad!stica la x 2, l.a cual ti~ 

ne COlllO caracterlat~cas1 

Encontrar dUerencias de porcentajes de acuerdo a la fre- -

cuencia. 

Se usa cuando loa datos de la investigaci6n son frecuencias 

de categortas"discretaa. 

Determina la eignif icaci6n de las diferencias entre 2 gru-

pos: independientes. 

La medici6n es tan baja como en una escala nominal. 

Las ~!Xlteais, euponen dilerencias entre los grupoa respec

to ·a una caractertstica y respecto a la frecuencia relati--
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va con que los miembros de1 grupo son encontrados en las d~ 

ferentes categorfas. Las hip~tesis se prueban con el nthne

ro de casos en cada grupo, en cada categor1a usada y se co~ 

para la proporci6n de casos en las diferentes categor!as de 

un grupo con lá:s del otro grupo con los resultados obteni-

dos de la aplicaci6n de la f~rmula (Siegel s, 1956), Se 

busca la la tabla e CSiegel s, .1956 PP. 283 l los niveles de 

significancia, Las diferencias entre grupos eran significa

tivas con un nivel de.OS y menos. 

Los resultados obtenidos con el tratamiento estad!stico re

ferido anteriormente se exponen en el cuadro 1. 

Las f6rmulas ut:l.1:1.zadae para la prueba x 2 fueron: 

al Para las categorfas con cuatro celdillas, esto es aquellas 

que ten!an 2. Alternativas de respuesta, Vgr. aparecen- No 

apal.'8cen, oflatlculoa. 

Tabla de contingencias 2 x 2 

GRUPO J: A 

GRUPO U C 

A+c 

+ 
B 

D 

B+D 

A+ B 

f....:!:....Q. 
N 

con el correapond:tente gl~(.r-.11 Ck-.ll 

r • ndmero de f :1.las 

k. • nd!Qero de colwnnas en la tabla. 



bl Para las categortaa con m!s de cuatro celdillas: 

x2 = ':f r :f k 

Sumar en f ilaa 

deE_yen~ 
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Oij Frecuencia oóservada.- NGmero oóservado de casos en 

la fila i. de columna J, 

E.tj = Frecuencta esperada.- Nfi~ero de casos esperados de 

acue>;do a R0 que clasificarán en la fila i de la co

lwnna j. 

CONPD\IULIDAJ) 

Pa . .t:a evaluar la confiabíl!dad de nuestros resultados se real.i

z6 el procedt?niento ~nterjueces, para lo cual solicitamos a 6 

psicólogos coh experiencia en la calificación de pruebas pro-

yectivas, que calificaran JO prueóas, 5 baterfas de cada mues~ 

tra, La guta de calificación que se utilizó para la confiab.!. 

lidad es el m~ual del Ap@ndice a. 

PQ~ULA, 

CONPUW:Lll>N> = ~:g~ + DEMCUEROOS .z J.Ou • ·I 

La correlaci6n encontrada entre la calif icaci6n de loa psic615!. 

gos y la nuestra es de 64.Si 

Lo cual apoya el procedimiento utilizado en nuestra evaluacien 

de los sujetos, Esto nos sugiere que se puede.dar cradito a -

nue.stros resultadoB. 
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VII. R E S U L T A D O S 

Las fOXRJUlas referidas en el capttulo anterior fueron aplicadas 

a las categor!as anal~zadas, de ~stas, en las que aparecieron -

d.iferencias estadtsttcarnente s.i.gnif;t.cativas, se muestran en el.· 

cuadro 1. 

Se oóse:rva como pr:Pilera dtfe.t'encia estadtsticamente signif icatf 

va., el QX'den en el. que. se. dthujan las figuras del H.T.P", en -

los grupos I y II. Los niveles de significancia de .001, .05 y 

.OS nos indican gue la primera hip6tesis alterna: Si existen -

diferencias significativas en la im4gen parental que muestran -

dos grupos de adoleacentes, infractores y no infractores, a tr~ 

yds del H.T.P., puede ser aceptada. 

En e1 cuo.dro No • .1, el ndmero .1 se refiere al 4rbol, el 2 a la 

casa, y.el 3 a la figura humana. 

~ara los grupos Xl:r y ¡;y aparece cQIOO diferencia estadtsticamerr 

te significativa el t&Maño de la figura humana, nuevamente el -

ntvel de aiqnificancia de .os acepta la ll;l4: Si existen diferen 

cias sign.tficatt:vas en la imagen paterno filial que tienen los 

padllBS de los adolescentes infractores y los padres de los ado~ 

leacentea no infractores a trav~s del H..T.P. 

Amt •uceaiv11111ente, eate cuadro nos refLere todas lae diferen- -
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cias estad!stic1111Jente significativas, que ae encontraron en -

los grupos r los niveles de significancia permiten que se aCeJ:?. 

ten las h.tp6teais: alternas. (Yer cap~tulo de Metodolog~al. 

El cuadro No. 2 refiere las diferencias significativas que se 

encontraron entre los cuatro grupos, pero subrayando las fre-

cuencias m~s alta~ (namero entre par~tesisl de cada categor1a 

y en cad~ grupo. Por ejemplo, los grupos r y II dibujan como 

p~:j:n¡ez;a figu~a el árbol, en el grupo I, 14 sujetos lo dibujan 

as1, y en el grupo II, 27 adolescentes muestran esta caracte

r!stica. 

El cuadro No. 3 refiere además de las diferencias, signos de -

+ r de - que :t.ndican la tendencia de cada grupo a una determi

nada cualidad de la iln!qen Parental, seqan lo indican las fre

cuencias del cuadro 2. 

El cuadro No. 4 refiere las cualidades que conforman la .imagen 

parental en los cuatro grupos, y en que grupo se enfatizan mas. 
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CUADRO l 

DIFERENCIAS ESTAOISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS 

NIVEL DE PUNTUAJl:S ¡·u:VEL DE CATUGORIAS 
HTP 

GRUPOS 
I Y II SIGHIFI- GRUPOS III Y IV SIGNIFICANCIA 

ORDEi.'1 FIGURAS 
l (7,8,91 
2 (7,8, 9) 
3 (7, 8,91 

Tamaño en cms. F.H. 
(10,111 

Tamaño eme. casa 
(12,13) 

Distancia 4rbol-per 
sona C.20,21) -

Presi6n de línea, -

13.98 
6.S4 
6.6 

12,38 

CANCJ:A 
• 001 
.os 
.os 

.02 

casa (28) 13.54 .01 

F.H. Completo/incom 
pleto (34) - s.49 .os 

Indicadores PsicÓti. 
coa. (38,39,40,41) - 7.42 .. os 

Auto-concepto 
(44) 13. 4 • 01 

Rigidez, Mov. , no -
se sabe. (.46l 

Rebeld:ta Vs no Re--
beld!a. COI s. e 

Evasi6n Va. no Eva-

.02 

ai6n. (50) 7. 7 .02 

Fuerte Va. l>Abil 
(541 

Proveedor Va. no 
Proveedor. C.SGl 

J,40 .os 

4.92 .02 

10. 82 .os 

14.12 .02 

l.6. 2 .001 

23. 73 .001 

s. 39 .02 

Este cuaiko DIJ88tra las difennc1As mtaalstic.snente significativas que resu1taron del 
~de clatca. (Veaae Vgr. 1A pmsi&I de la linea para la casa.., Grupos I y II, -
• difamnte an 13.54 y un nivel. de signif:lcanciA .01. 
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CATEGOR.!AS PONTAJES NIVEL PUNTAJES NIVEL 
(COLUMNAS) GRUPOS DE GRUPOS DE OBSERVACIONES 

I y II SIGNIFIC. III Y IV SIGNIF. 

Protector no protector 
(551 3. 89 .os 

Incl.uyen sentims. y --
pensamientos [73, 741 5.6 .02 

Argumentos espont.!neos 
LAM-6 (77, 78) 11.47 .OQl 

Argumentos espont4neos 
LAM-7 (77, 781 6.67 .01 

Acatamientos consigna 
L-6 (86, 87) 9.6 .001 

Acatamientos consignas 
L-7 (86, 87) 7.32 .01 

Aparecen obst,!cuJ.os 
(97,98) 0. 43 .01 

Sobreprotectora Vs 
(99,107) 10.5 .001 

Dependiente Vs. 
(.128,129) 7 .06 .01 

Preocupaciones Orales 
(108, 118) 3.6 .os 

Depresivo 
(108,118) 3.88 . os 

Agresivo 
(108, 118) 4. 92 .02 

Afectuoso 
(l.19 a 127 ,130) 3.28 .os 

Interesado 
(119 a 127,130) S.25 .02 

Aparece primero 
ll.32 .os (.l3S, 136) 

Tipo de J.!nea en las figs. 
de la fam. [143) s .96 .os 

Presi(5n de la l!nea 
fl44) 27 .46 .001 

Ntlmero real de miembros 
(14S,146) 16.18 .001 12.3 .01 
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CATEGORIAS Ptn-ITAJES NIVEL PUNTAJES NIVEL 
(COLUMNAS) GRUPOS DE GRUPOS DE 

r y II SIGN'IFIC. III Y IV SIGNIFIC. 

Familia completa 
(149,lSO) 14 • 001 

Acc1.ones de la Madre 
(1S7) 6.9 .01 

Activa vs. Pasiva 
(161 a 171 s. 8 .02 

Aqresiva Vs. no Agr!! 
si va 4.S6 .os 
Proveedora Vs. no --
Proveedora S.88 .02 5.89 • 02 

Dependencia Ve. 
pendencia 

Ind!! 
s. 4 .02 3,89 .os 

Productiva Vs. no --
Productiva 11.13 .001 3. 88 . os 
Ident1ficaci6n con: 
quidn? (173) 12 .os 



CUADRO :Z 
DI.FERENCXAS. SIGNl.OA'l'IVAs CON FRECUENCIAS M.1'\S JU.TAS Y A QUE CATEGORIA CORRESPONDE EN CADA GRUPO. 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

H.T.P.: ORDEN EN QUE APARECEN LAS FIGURAS. 
PRIMER LUGAR PRIMER LUGAR 

Arbol (14) Arbol (27) 
Casa (12) Fig. Humana (2) 
Fiq. Humana (4) Casa (1) 

SEGUNDA FlCURA DIBUJADA 

Casa (15) 
F.H. (9) 
Arbol (6) 

TERCERA FIGURA DIBUJADA 

F.H. (17) 
Arbol (10) 
Casa (3) 

Caea (24) 
F.H. (5) 
Arbol (1) 

F.H. (23) 
Casa (5) 
Arbol (4) 

TAMAllO EN Cl-IS • IJE LA FIGURA HUMANA 

TAMAflO Ell CMS • CASA 
Mayor frecuencia 
rango 4-6 (10) 4-6 (10) 

10-12 (8) 7-9 (9) 
7-9 (9) l-3 (7) 

Gpos.111 y IV 
DISTMCIA ARBOL-PERSONA(CERCANIA PADRE-SUJETO) 
Mayor frecuencia en loa ranqaaa 

3-5 (5) O· 2 (S) 
15-17(3) 6-8 (4) 
18-20 (2) 12-14 (3) 

PllBSIOH DE LA LINEA EN HTP 
Predominan l!naaa: 

Moc!.erada ( 11) 
Combinada (11) 
Intensa · ( . B) 

Mo4arada < 221 
Combinada C 7l 
Dfbil (1) 

Mayor frecuenc.i.a 
Rango 7-9 (7) 

4-6 (4) 

Mayor frecuenc.i.a 
Rango 4-6 ( 8) 

1-3 (4) 

voa.e que los qru¡>09 UI y rv ~ una clifarencia en el t:amoiC da la figura huMnll, el rango oe refteze a1 ~ 
maño on ...... y el. .-en el pmfn-18 cuantos lo dibljaroo ele - t&Mño en cada grupo. :l: 



GRUPO :t GRUPO :tI 

FI:GUAA HUMANA COl4PLETA - J:j,.¡COMPLETA 

Mayor Frecuencia;* 
:tncompleta (21) completa (17) 

I:NDI:CADORES PSI:COTI:COS 

Transparencia (12) 
Sobrelaboracilln (11) 
Sobresimpl.if icaci6n 
(10) 

Transparencia (7) 
Sobrel.aboraci6n (61 
Sobresirnplif icaci6n 
(6) 

AUTOCONCEPTO 

Devaluado (13) 
Normal (11) 
Sobrevalorado (.6) 

Nonnal (19) 
Sobreva·lorado (.10) 
Devaluado (1) 

REBELDI:A - NO REBELDI:A 

Rebeldía (241 Rebeld!a (29) 
No evasiCSn (16) EvasiCSn (19) 
Evasilln ( 10) No evas1:6n (111 

Fuerte (15) Fuerte (21) 
Dl!bil (15) Dl!b:tl l9l 

No-Proveedor (241 No-Proveedor (17) 

T,A.T. 

I:NCLUSION DE SENTI:!UEHTOS '{ PENSAMI:ENToS 

Si incluyen (271 Si incluyen (301 

ARGUMENTOS No - ESPONTANEOS LAM. 6 

~o espontáneos (23) Si espont4neos (19) 

GRUPO II:I GRUPO IV 

RI:GIDEZ - MOVIMI:EHTO 

Rigidez (11) Movimiento (13) 

Rebeldl:a ( 10 l 

Mbil. (11) 
Fuexte {J) 

No Protector (13) 

Rebeldía (14) 

Fuerte (8) 
D6bil. (6) 

I~o Protector (10) 

"' "' 



GRUPO I 
LAMINA 7 

GRUPO II 

~o espont4neas (20) Si espontáneos (19) 
ACATAMIENTO A LA CONSIGNA LAM. 6 

No a~ata consigna (26) No acata (16) 
Lam. 7 
No acata consigna (24) 
OBSTACULOS EN EL RELATO 
Si· aparecen (20) 
No~sobreprotecci6n {16) 
Si-dependencia ( 2 3) 
Si-depresivo (.18) 
Agresivo (17) 
ii'o-afecti vo ( 1 7) 

Si-interesado (18) 

No acata (15) 
LAM. 6 
Si parecen (281 
Si-sobreprotecci6n (25) 
Si-dependencia (29) 
Si-depresivo (24) 
Agresivo (24] 
Si-afectivo (.19) 
Si-interesado (25) 

TIPO DE LilraA EN K.F.D. 
Continua (21) Continua (.15) 
Cor.lbinada (.6) Fragmentada (11) 

PRESION DE LA LINEA 
Intensa ( 14) · llorrnal (.24) 
Combinada (10) Combinada (S) 

NUMERO REAL DE MIEMBROS 
Rango 7 - 9 (11] Rango 4 - 6 (20) 

" - 6 (8) 7 - g (.10) 
10 -12 (8) 

Activa 25 

110-a9reaiva 19 

Activa 30 

No-agreaiva 27 

GRUPO III GRUPO IV 

K.F.D. QUIEN APARECE PRIMERO DE LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA 

Hermana ( 7) 
Hermano (31 
El (3) 

Hermano (5) 
Madre (3) 
Padre/otro (2) 

Rango 10-12 ' ( 7) Rango 4 - 6 (.10] 
7-9 (5) 7 - 9 (4) 

FAMILIA COMPLETA/INCOMPLETA 
Incompleta 12 Ccmplata 7 

ACCIONES MATERNAS 
No aparecen 13 Ho aparecen 
Lavando 1 Lavando 7 

"' .... 



GRUPO I 

Proveedora 22 
cep8ridencia 20 

Productiva 20 

GRUPO U GRUPO UI 

Proveedora 28 Proveedora 7 

No-dependencia 20 
(independencia) 

No dependencia 

Productiva 29 Productiva 7 

Con ninguno 12 

Con hermanos 2 

GRUPO IV 

Proveedora 12 

13 No-dependencia 

Productiva 11 

IDENTIFICACION 

con ninguno 6 

Con padre 3 

Con hermanas 2 

10 

"' "' 



GRUPO I 

- REBELDIA 

- EVASION 

+ NO PROVEEDOR (padre) 

- FUERTE (padre) 

- SI INCLUYEN SENTI
z.JIE1'1'.rOS Y Pl:!NSA- -
MIENTOS 

+ NO .~CATA CONSIGNAS 
LAM. 6 

+ liO ACATA CONSIGNAS 
LAM. 7 

- APARECEN OBSTACU;:.QS 

- DEPErlDENCIA 

+ PREOCUPACIONES ORA-
LES 

- DEPIU!:SIVO 

- AGIWSIVO 

- AFEC'l'I'llO 

GRUPO II 

+ REBELDIA 

+ INASION 

- NO PROVEEDOR 

+ FUERTE 

+ SI INCLUYEN SENTI
MIENTOS Y PllNSAMIEN 
·ros -

+ ARGUMENTOS ESPONTl\NEOS 
LAM. 6 

+ ARGUMENTOS ESPONTl\NEOS 
LAM. 7 

- NO ACATA CONSIGNAS 
LAM. 6 

- NO ACATA CONSIGNAS 
LAM. 7 

+ APARECl':N OBSTACULOS 

+ DEPENDENCIA 

+ DEPRESIVO 

+ AGRESIVO 

+ AFECTIVO 

GRUPO III GRUPO IV 

+ Movimiento 

- REBELDIA + REBELDIA 

- FUERTE + FUERTE 

+ NO PROTECTOR - NO PROTECTOR 



CUADRO S 
DU'ERBllCIAS HGllU':tCATIVl\S ·coN-L!I 'TENDENCU. EN CCADA GRUPO, HACIJ\, UNA CUALIDAD. 

GRUPO I 

ler. lugar. Arbol. 
- 2do. lugar C&•a 

3ro. Figura e. 

GRUPO I:t 

ler. lugar Arbol 
+ 2do. lugar casa 

3o. Figura Humana 

Tamaño de la casa de ~amaño de la casa de 
+ 4-6 cms. - 4-6 cms. 

GRUPO rII GRUPO IV 

+ Tamaño de la figura 
humana, pequeña. 

.- Distancia Arbol- + Distancia Arbol-Per 
persona sena (mayor cerca-= 

nial 

+ Predomina la presi6n de 
la 11nea MODERADA 
(ambos grupos tienden a -
la agresi6n, pero más co~ 
trolada en el grupo I 

+ FIGURA HUMANA COMPLETA -
~~)quema corporal compl~ 

+ INDICADORES PSICOTICOS• -
Transparencias 
Sobrelaboraci6n 
Sobresimplificac16n 

AUTOCONCEPTO• 
• Francamente devaluado 

Normal 
Sobrevalorado 

= Devaluado 
Normal 
Sobrevalorado 
(devaluado encubierto ba
jo mee. de compensaci6n) 

X: ~prjmera tenaic:iA que la& diferenciaa no.ae polarizan, amo que~ mis eifatizadas aJ.qunas cua.11- ~ 
rv. (+~ ~ ~ a'l'o~.til:.~ apuecen loa 4 grupos,,_.., m4s enfl!tizada en loa GrqxJa II y 

0 



GRUPO I 

- IllTl!RESADO 

+ EL TIPO DE LINEA 
PARA DIBUJAR LA 
FAl~ILIA ES CONTINUA 

PRESION DE LA LINEA 
INTE.NSA 

FAMILIAS NUMEROSAS 
DE 7 a 9 o MAS MIEMBS. 

GRUPO II 

+ IHTERESADO 

- EL TIPO DE LINEA 
PARA DIBUJAR LA 
FAMILIA ES CONTINUA 

PRESION DE LA LINEA -
NORMAL. 

FAMILIAS PEQUEAAS 
DE 4 a 6 MIEMBROS. 

CARACTERISTICAS DE LA MADRE EN UN 
CONTEXTO FAMILIAR: 

- ACT1VA 
- NO AGRL:SIVA 
- PROVEEDORA 
·+ DEPilllDE!ICIA 
- PRODUCTIVA 

+ ACTIVA 
+ NO AGRESIVA 
+ PROVEEDORA 

+. PRODUCTIVA 

GRUPO III GRUPO IV 

APARECEN lo. mms, APARECEN lo. HNos.· 
~~EM~~ijos, + s~ HNAS. 

FAMILIAS NUMEROSAS FAMILIAS PEQUEGAS DE 
DE 10 a 12 MIEMBROS 4 a 6 MIEMBROS 

FAMILIA COMPLETA 
(tiende a dibujar a 
su fam. completa). 

ACTIVIDADES DE LA MADRE1 
+ NO APARECEN - NO APARECEN 

(se omiten o apar~ 
cen lavando) 

- PRODUCTIVA + PRODUCTIVA .. 
o .. 



GRUPO J: GRUPO J:J: GRUPO IU GRUPO IV 

- PROVEEDORA + PROVEEDORA 

+ XNDEPmlDENCIA - INDEPENDENCIA 

IDENTIFICACION DEL PADRE Y/O MADRE CON'AL
GUIEN DE LA FAMILIA. 

+ CON NINGUNO O 
CON HNOS. 

- CON NINGUNO, PERO -
HAY MAS ALTERNATIVAS 
DE IDENTIFICACION 
(PADRE Y UNAS • ) 
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CUADRO .4 

CUALIDAD},;S DE LA IMAGEII 1.'ARENTAL EN LOS CUATRO GRUPOS 

IMAGEN DEL PADRE 

ADOLESCENTES INFRACTORES (I) 

- lo.. Lugar de importancia 

+ L.Jo proveedor 

- Fuerte 

- Afectivo 

- Interesado 

IMAGEN Db LA MADRE 

- 2o. 1 ugar de importancia 

- Sobreprotectora 

+ Sobrevalorada (tamaño de la 

casa en H.T.P. de 4-6 crns. 

o m&sl. 

- Dependencia 

- Activa 

- No agresiva 

- Prov,eedora 

ADOLESCENTES NO INFRACTORES (II) 

+ lo. Lugar de importancia 

- No proveedor 

+ Fuerte 

+ Afectivo 

+ Interesado 

+ 2o. 1ugar de importancia 

+ Sobreprotectora 

- Sobrevalorada (tamaño de la e~ 

sa en H.T.P. de 4-6 cms.). 

+ Dependencia 

+ Activa 

+ No agresiva 

+ Proveedora 

- Productiva + Froductiva 

· veaae las cual1dadaa qua cada gxupo atribiye a 1A ftgura pa:ll:a, -. acncit>to 
de al. m1'lno en flllliUA, y en que - se enfatizan n«&, lllr,¡r. el ClClmeptD dll a 
miml> en GJ:upo :i: y n es :lntezesante. 
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CONCEPTO DE S:t MISMO 

ADOLESC;;:NTES INFRACTORES (:I) ADOLESCENTES NO INFRACTORES (II) 

- lo. l.ugar de importancia + Jo. 1ugar de importancia 

+Energía y agresividad franc~ - Energ!a y agresividad encubie~· 

mente expresadas (-línea mo- tas y contro1adas. (+l!nea mo-

derada) poco control. de és-- derada} 

tas. 

- Integraci6n del esquema cor- + Integraci6n del esquema corpo-

pora.l. ral. 

+ Indicadores psicóticos: 

Transparencias 

Sobresimplificaci6n 

Sobreelaboraci6n 

- Depresivos 

- Dependencias 

- Indicadores psic6ticos: 

Transparencias 

Sobreeimplificaci6n 

Sobreelaboraci6n 

+ Depresivos 

+ Dependencia 

Autoconcepto francamente devalu~Autoconcepto devaluado encubier-

do 

+ Preocupaciones orales 

- -ldla 

- Bvas16n 

- Incluai6n de aentim.i.entoa y 

penaamientos en l.&ms. 6 y 7 

to bajo mecania~ compensatorio 

de sobrevaloraci6n. 

- Preocupaciones orales 

+ Rebel.d!.a 

+ Evasi6n 

+ Inclusi6n de sentimientos y 

pensamientos en 14ms. 6 y 7 



ADOLESCENTES INFRACTORES lil 

- Argumentos espont6neos para 

l:!.ms. 6 y 7 

- ObstAculos en sus relatos 

+ No acatamiento de consigna 

en l4ms. 6 y 7 

- Agresivo 

IMAGEN DE LA FAMILIA 

+ L1nea continua 

Prea~6n de la l!nea: intensa 

Familias numerosas: de 7 a 9 

miembros. 

ItiAGEN DE LA FAMILIA 

+ L1nea continua 

Presi6n de la l!nea1 intensa 

Familias nwnerosas: de 7 a 9 

membros. 
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ADOLESCENTES NO INFRACTORES (IIl 

+ Argumentos espont~neos para 1! 

minas 6 y 7 

+ Obstáculos en sus relatos 

No acatamiento de consigna. 

+ Agresivo 

- Línea continua 

Presión de la l!nea: normal Fam~ 

l~as pequeñas; de 4 a 6 miembros. 

- Línea cont!nua 

Presi6n de la 11nea: normal 

Familias pequeñas: de 4 a 6 

miembros. 
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DIAGEN DEL PADRE 

!'ADRES DE ADOLESCENTES INFRACTQ. PADRES DE ADOLESCENTES NO INFRA~ 

TORES (.IIIl TORES. (IV) 

- Fuerte + Fuerte 

+ No protector - No protector 

- Peroepci&i de una relaci6n padre-ti:!:. + Percepci6n de una relaci6n pa-

jo cercana (distancia 4rbol

personal 

IMAGEN DE LA MADRE · 

- Productiva 

- Proveedora 

+ Independencia 

dre-hijo cercana (distancia 4E 

bol-persona. 

+ Productiva 

+ Proveedora 

- Independencia 
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CONCEPTO DE SI: MISMO 

PADRES DE ADOLESCEll'l!ES I:NFRAC- PADRES DE AllOLESCENTES NO INFRAf 

TORES (I:I:I:) TORES (IV) 

- Figura Humana pequeña, auto- + Fiqura Humana pequeña, autoco~ 

concepto devaluado. cepto devaluado. 

- Rebeldta + Rebeldta 

- Movimiento + Movimiento 

IMAGEN DE LA FAMJLIA 

•Dibujan primero a los hnos., = 01.hujan pr:!mero a los bnos., - -

bna11. (hijos) 

Familias numerosas de 10 a 12 

miembros. 

- Dibujan a la familia comple

ta. 

.+ La maml no aparece 

bnas., !hijos) • 

Familias pequeñas de 4 a 6 miem

bros. 

+ Dibujan a la familia completa 

- La maJn& no aparece, una se di

buja lavando. 

+No hay identificaci6n con ni~ - No identificaci6n con ningdn.-

gdn. mi8111bro de la familia. miembro de la familia, pero -

ofrecen mis alternativas (pa-
dre/hnas.) 
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VD:I DlSCUSION DE RESULTADOS 

eara mejor comprensi6n de los resultados obtenidos, empezaremos 

por describir las diferencias encontradas entre los dos grupos -

de adolescentes infractores y no infractores, con respecto a la 

imagen del padre, vemos que la figura que lo representa (Arbol 

en H. T. Pl, es la que dibujan en primer lugar de importancia. 

Esto no es inesperado, ya que la crisis de identidad por la que 

atraviesan, los lleva a privilegiar a esta figura. En relacien 

a esto Fenichel {1984 )., habla de que "la identificacilSn principal 

se hace con aquella figura parental de la que se sienten proce-

der las pcsibilidades decisivas•. Aberastury dice {1970) "El -

adolescente tiene 1a necesidad imperiosa de hacer identificacio

nes proyectivas con imagenes muy idealizadas que le aseguren l~ 

continuidad de la existencia de sl mismo y de sus padres infan-

tiles•. 

' Encontramos que el mayor interl!s por dibujar ~imero el ád>ol. se pa!?r 

senta siqnificativan&lte con mayor frecuencia, en el grupc de ado-

lescentes no infractores. Esto obedece, entre otras cosas,; a -

que estos proyectan mis flcilmente sus necesidades internas que 

los infractores, paza los cuales los mecanismos de defensa de -

negacilSn y represilSn son eficaces. 
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Ambos grupos de adolescentes perciben a1 padre como 11 fuerte", -

"afectivo•, "Interesado• y "No proveedor". Estas cualidades de 

la percepci6n parental, estan significativamente m&s marcadas en 

el grupo de adolescentes infractores, exceptuando la dltima ya -

que los adolescentes infractores ven al padre como menos provee

dor. Planteando esto en te!rminos 1.nterpretativos, suponemos que 

para el grupo de adolescentes no infractores esta imagen obedece 

a una sobrevaloraci6n compensatoria de la figura paterna, ~sto -

es la necesidad de engrandecerlo.o bien, de expresar lo que se -

hubiera deseado. 

Los adolescentes no infractores ademas de percibir al padre como 

fuerte, afectivo e interesado, tamb ~n lo sienten como no preve~ 

dor, lo cual pudiera coincidir con la realidad del adolescente -

infractor, esto en base a la elCpE!riencia, · d::>n1e frec::uent.erente existe -

ausencia y abanlon::> del Padre, pero alln donde el padre es m&s presente, OC11D 

en adolescente no :Infractores, este m alcanza. a satisfacer las necesidades 

requeridas por el adolescente. 

Resmniendo, si hablamos cualitativamente de la imagen paterna, -

esta es mas positiva, para los aoolesoentes no infractores, pero m lo suf.:!, 

ciente en funci6n de las demandas, en el grupo de adolescentes -

infractores vemos que esta imagen es negativa, y con tende~cia a 

la idealizac16n a trav~s de la fantas1a. 

Roberto Tocaven (1986) , habla de los memres infractores se someten a 

enaoñacionea para reparar el rechazo, que las cosas y los seres 

oponen a aua deeeoe, eaa fantas1a casi .., igUala a la xealidad. 
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·Revisemos lo que sucede en relaci6n a la imagen de la madre, f~

gura que ambos grupos Qibujan en 2o. lugar de importancia (Casa 

en H. T. P.) • se esperaba que se le dibujara primero, por su -

funci6n vital en etapas tempranas del desarrollo. 

E;stos resultados nos hacen suponer que para estos adolescentes 

es m4s importante el vínculo con el padre, ésto no deme~ita las 

cualióades que en ella se perciben, @stas son muy semejantes en 

los aos grupos, s6lo var!a su frecuencia. Por un lado se le pe! 

cibe como •sobreprotectora", "activa",- "no agresiva•, •proveedo

ra", "productiva" y "sobrevalorada", ademas de generar dependen

cia. Todas estas cualidades maternas son significatiVamente m4s 

frecuentes para los adolescentes no infractores, excepto la so-

breva1oraci6~, que se da mas en los j6venes infractores. Como -

se observa la imagen materna es mas positiva en los adolescentes 

no infractores, en virtud de que su re1aci6n con la madre se su

pone fue m4s gratificante, la sobrevaloraci6n materna de la que 

hablabamos en los infractores obedece a una necesidad de compen

sar inconsc~entemente aquello que no se tiene, para negar las e~ 

renci~s de afecto y cuidado· materno que sufrieron en etapas tem

pranas Qel desarrollo. Estas cualidades maternas tienen que ver 

con nuestra cultura, en la q'ue existe un culto a la madre, en ~-

func16n ae todo lo q~e da o resuelve, buscando s~empre lo •me- -

jor" para sus hijos• Santiago Ram!rez (1961). Esta ter1dencia a la ·

breprotecci&" genera insequridad y dependencia, eoperan que .Ja a:>luci& a lai 
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problemas venga de afuera. 

Vemos que mientras los adolescentes no infractores sobrevaloran 

al padre, los adolescentes infractores sobrevaloran a la madre. 

Segtln los resultados, esto sucede m4s con los adolescentes no i~ 

fractores, pues los infractores, en virtud de las carencias, de

sarrollan mecanísmos de sobrevivencia eficaces, sus madres, por 

la necesida..d econ&nica, y los repertorios de crianza pobres en -

cuidados y afectos son menos sobreprotectoras, 

"No hay muchas madres dispuestas a propiciar la soledad e inda-

pendencia de sus hijos, no los dejan el tiempo necesario para -

que se estructuren estas capacidades, con esto impiden la desearu= 

racidn del otro en eeneficio propio•. Cooper U9Bll. 

Por otro lado las cualidades de "provisi6n", "actividad", y "pr5!_ 

ductividadª, se pueden explicar, con un papel real activo y efi

caz de la madre, que trabaja en el exterior, produciendo, y en -

el interior·del hogar en su funcien de proveedora y como tal, -

es una figura mas gratificante que el padre para estos dos gru-

pos de adolescentes. 

Para explicar los resul.tados obtenidos en relaci~n a cano se vi

ven los adolescentes, debemos tomar en cuenta la etapa del desa

rrollo por la que atraviesan, en la que van impl!citas las acti

tudes de rebeldta, agresividad, vulnerabilidad, egocentrimno, -

llisllUlliento, .rechazo a los padres, desercidn del bogar, etc. - -
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(Hurlock, 1979; Friedlander, 1981; Aberastery, 1978). 

Xndependientemente de lo anterior observamos que el adolescente 

se dibuja a.st mismo en tercer lugar de importancia (figura Hmn~ 

na en H. T. P.l, esto nos habla de como se valora, en dltimoºlu

gar de importancia frente a los padres, lo que se puede tnterpr~ 

tar como una forma de baja autoestima, solo que en el adolescen

te no infractor su pobre autoestima esta encubierta bajo el mee~ 

nismo compensatorio de la sobrevaloraci6n, aunado a esto, en el 

grupo de adolescentes infractores existe una pobre integraci6n -

del esquema corporal, es decir la figura humana tiende a dibuja~ 

se incompleta, por el contrario en los adolescentes no infracto

res el esquema corporal se perc~be completo. 

"El esquema corporal es la representaci6n mental que el sujeto -

tiene de su propio cuerpo, es consecuencia de sus experiencias -

en continua evo1uci6n, se forma a partir de los primeros movi--

mientos cJa·d!sOciaci&,. pr0yecci~n-introyecci6n que ayudan al con~ 

cimiento del ser y del mundo exterior. En la adolescencia es 11!. 

portante el proceso de duelo con respecto al cuerpo infantil pe~ 

dido y obliga a una modificaciOn del esquema corporal Aberastury 

(1970). 

En la formaci6n del esquema corporal Íntegro, asf coao en la au

toestima sabemos que influye la estimulacien temprana, la cual 

es pobre en los adolescentes infractores, asl como la actitud -

amorosa que 1a madre tiene hacia su niño y que ayuda a estructu-
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rar la percepci6n de s! mismo, y la reaccien del niño refuerza -

la visiOn de la mam4. As! pues, una madre agresiva verbalmente, 

que marca a su hijo como· "tonto", "sucio", "ratero", "malo", o 

bien lo contrario, podrá esperar que su h.ijo crezca con esa .ima

gen de s~ mismo y las respuestas de este ~rente a estas palabras 

certifican paulatinamente la percepci6n que del hijo tenga la m~ 

dre y as~ se establece un circulo dond~ el niño acaba creydndo&e 

que es el "bueno" o el "malo". 

"As!mismo la adolescencia es recibida con hostilidad, por parte 

de los adultos, en v~rtud de sus propios conflictos, se crean -

estereotipos, con los que se etiqueta al adolescente, aunque en 

realidad se le ai.sla del mundo del adulto•. Aberastury U970). 

De esto podemos suponer que los adolescentes no infractores tu-

vieron m4s estimulaci6n y m~s posibilidades de una relac1en afe~ 

tuosa madre-hijo pero no del todo gratificante puesto que tam- -

bidn l.a sobrevaloraci.en n:.s.babla de baja autoesti.ma. En rela--

ci8n a lo anterior vemos en ambos grupos de adolescentes senti-

mientos depres~vos, m~s frecuentes y marcados en los adolescen-

tea no ~nfractores, contrario a lo esperado, pues por· las histo

rias de depri.vaci.6n afecti.va y l.a tendenci.a a la drogadicci6n, -

esperahamos que los infractores mostraran m4s depresien. En es

tos resultados puede influir los momentos de crisis, frecuentes 

por l.a vulnerabilidad propi.a de la adolescenci.a, tambi.l!n l.a facf. 

l.i.dad de expresi.6n de afectos de l.os adolescentes no :infracto--

rea, ·ya qua<Xl\O deéiamos al. principio l.os adolescentes infracto-
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·res han desarrollado mecanismos de defensa (negaci6n y represi6n) 

eficaces que los protegen dé la desintegraci6n yoLca. Debernos -

tomar en cuenta que los mecanismos de defensa son operaciones i~ 

concientes con las que el sujeto evita el displacer, satisface -

sus óeseos, inhibe la culpa y construye una realidad satisfacto-

ria1 en estos dos grupos de adolescentes se usan corno defensas -

la negaci6n: "las cosas son así", se transforma en wias cosas -

no son as!", y la represi6n donde: "olvidar algo y olvidarse de 

que se le ha olvidado". Laing (1977) 

Podemos pensar que la depresi~n de los adolescentes ria infracto

res puede ser moment~nea, y la de los adolescentes infractores -

es en cierta forma patol6gica, ~sto lo ·confirman: su historia, -

su alto nivel de drogadicci6n y los constantes indicaoores de dq>res:U5n, -

en sus aibujos (raYones, uso del oolor negro, etc.) y en sus actitudes (mutI!, 

no, flojera o poco rrovimiento o ene%gÍa, agresi6n) , por su cronicidad, por la 

dif1cil expresi6n y elaboraci6n de la miáma. 

Es ae esperar que las historias de abandono, carencias afectivas 

aunado a la agresi6n, conlleven a la depresi6n ·que canalizada h,!. 

cia el interior, forma sujetos autodestructivos a través de la -

farmacodependencia y la conducta infractora. 

Para entender la presencia de la depresi6n en nuestros resulta-

dos es importante recordar que la adolescencia lleva impl!cita -

sentimientos depres~vOs ya que en ella el sujeto elabora duelos 

importantes, tres son los.fundamentales: 

a) Por el cuerpo infantil perdido, 
bl Por el rol y la identidad infantiles. 

·i 



l.l.5 

e) Por los padresde la infancia, Aberastury (19701. 

Encontramos tambi~n preocupaciones orales frecuentes en los ado

lescentes infractores, lo que podemos entender corno una necesi

óad de recibir de los dem3s y de manera permanente la satisfac-

cien que se obtuvo del seno materno en etapas orales, que se ªª2.. 

cia con la satisfacci6n que se obtiene de los f4rrnacos o drogas. 

Freud (1920). Esto a su vez se asocia con la tendencia en ambos 

grupos a la evasi6n, mSs en los adolescentes no infractores. V~ 

mos nuevamente resultados no esperados, pero que tienen su expl!_ 

cac16n en un material emocional interno más accesible en los j6-

venes no infractores. 

Suponemos que estos resultados se asocian con la tendencia al -

•acting out" en la que no hay conciencia de la problemática que 

se vive para el grupo de adolescentes infractores, y entonces se 

actGa la evasi6n de esta realidad a trav€s de la drogadicci6n. 

Ademils es importante aclarar que: 

"La conducta adolescente esta dominada por la acci6n, es una fo~ 

ma de expresi~n en esta etapa,: de esto desprendemos la tenden-

cia que presenta el adolescente hacia el acting-out motor, pro-

dueto del descontrol. frente a la pérdida del rol. y cuerpo infan

til•. llberastury (1970). 

Tambi~n aparecen rasqos de aqresividad en l.os dos qrupos de ado

lescentes, mls frecuente en los no infractores, pero esta agres~ 
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·Vidad es encubierta y puede ser controlada, no as! en los ~nfra~ 

torea, donde la agresividad es francamente expresada y precisa

mente el poco control de ~sta, {entre otras cosasl, es lo que -

los impulsa a cometer infracciones, contra el exterior y hac~a -

ellos mismos. Asociado con la agresi6n encontramos la rebeldfa 

en los dos grupos, m4s frecuente en los no infractores. Esta r~ 

beld!a es objetiva, dirigida hacia algo concreto, es oposicioni~ 

mo, buscan la autoafirmaci6n y consolidaci6n de la identidad, -

mientras que en los infractores, m~s que rebeld!a, encon~ramos -

un super-yo deficientemente estructurado, por la alteraci6n en -

la normatividad y moralidad desde temprana infancia. La rebel-

d!a y agresividad van implfcitas en la adolescencia. Al respec

to Tocaven (19701 dice: 

"El impulso agresivo y sin control por caracter1sticas de inmad!!_ 

rez propias de la infancia y adolescencia, genera una desadapta

cien al medio y sus realidades, esto sucede en especial con el -

menor infractor". En relaci6n a la rebeldía encontramos que es

ta es, franca durante la adolescencia contra la autoridad pater-

na. 

•cuanto ~s fuerte haya sido la fijacien a los padres, mas inte!:!_ 

so y ruidoso ser& el aflln de independencia del hogar. El adole.!!_ 

cente cree que en esta lucha, le ayuda el degradar las imagenes 

paternas. tanto en la fantasta como en la realidad". Fried.lan-

der· (1981). 
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IDs aspectos formales de la aplicaciOn del T. A. T., arrojaron -

diferencias significativas entre los dos grupos de adolescentes, 

en primer t~rmino tenemos que ambos grupos, no rednen los eleme~ 

tos que conforman el acatamiento a las l:!minas (6 VH y 7 VH), -

por lo 'que se califica que l.os adolescentes presentan "no acata 

miento a la lamina" esto puede ser elemento de la rebeld!a del 

adolescente no infractor que expresada. a trav~s del oposicionis

mo y en el grupo de adolescentes infractores se suman el bajo n~ 

vel de comprensi6n, debido a la pobre estimulaci6n y escolari-

dad que logran. Por otro lado sabemos que esta prueba estimula 

el contenido ideacional del sujeto, el cual apareciO más frecue~ 

temente en los adolescentes no infractores a trav~s de la "Incl~ 

si6n de sentimientos y pensamientos" y de los "Argumentos espon

t4neos". Esto corrobora el supuesto de que este grupo de adole~ 

centes expresa con más faci1idad sus conflictos internos, rnien-

tras que los infractores usan eficazmente como mecanismos de de

fensa, prioritariosla represi6n y la negaciOn. 

Los resultados nos hablan de que el adolescente ve frustradas -

sus metas, esto lo observamos a trav~s de la "aparici6n de obs

taculos en los relatos", en los dos grupos, pero en especial en 

los adolescentes no infractores Suponemos que estos obstácu~ 

loa tienen que ver con metas objetivas y cotidianas, en los cu~ 

lea los adolescentes infractores no mostraron problema ya que -

estos por .el abandono experimentado desarrollan mecanismos de -

aobrevivencia eficaces, inclusive su habilidad en el robo nos -
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·habla de que no f!cilmente se dan por vencidos en el logro de~ 

"esos" objetivos. Los años de trabajo con menores üifractores -

nos hablan de una frustraciOn en los vfnculos afectivos mAs im-

portantes, y en la satisfacci6n de las necesidades b4sicas. 

De cualqu.ier forma, esta frustraci~n en los dos grupos, es impo~ 

tante, ya que aunado a los sentimientos depresivos y a la agres!_ 

vidad nos hace pensar que la crisis de identidad por la que atr!!. 

viesan los adolescentes y las pocas alternativas de soluci~n que 

ofrece el nttcleo familiar y el contexto social, agudizan su pro

blem~tica y minan su adecuado desarrollo. "Toda experiencia - -

frustrante engendra agresividad que se proyecta (el sujeto entra 

en conflicto con el medial, o se introyecta (.autodestruccH5ri)" -

Tocaven, (19861. 

Los indicadores psic6ticos que aparecen son: "transparencia•, -

nsobreelavoraci6n• y •sobresimplificaci~n", mismos que son vis-

tos m4s frecuentemente en los infractores, donde se esperaba as~ 

en funci6n de toda la problem4tica ya mencionada, a11n ast, los -

no infractores los presentan, lo que nos puede hablar de que du

rante la adolescencia, la misma vulnerabilidad pone en peligro -

la salud mental del adolescente, esto mismo se espera con otros 

adolescentes aQn cuando el medio que les rodee sea gratificante. 

La adolescencia es la Qltima oportunidad de que se cristalice la 

identidad y ~urge como consecuencia el temor a la des:Lntegraci8n 

mas en sujetos cuya historia previa esta repleta de carencias -

afectivas y de privaci&n. 
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Es de esperarse que la salud mental del adolescente infractor se 

encuentre minada. 

En relacien a esto se nos dice que cuando las figuras de lo~ pa

dres es clara en roles con una unten amorosa y creativa, la ado-

lescencia es menos persecutoria, esto permite una buena separa--

ci6n de los padres y facilita esta etapa. Por otro lado, el ps~ 

cepata sufre de un constante intercambio de roles, lo que difi.'..

culta la integracten de las imagos, madre y en consecuencia pa--

dre. AI>eratury 0.!170.l. 

"Estos padres de la infancia son para el PsicOpata, vigentes, -

real y permanentemente y la pdrdida del suministro continuo aca

rrea frustraciones demasiado intensas para ser soportadas. Este 

trastorno de las percepciones le impide verificar la realidad y 

vive la frustracien como amenaza de muerte". Aberastury (1970). 

En relacian a la percepci6n del ndcleo familiar, vemos energía y 

sequridad manifiestas a través de las diferencias en el tipo y 

la presi6n de la l!nea que usan los adolescentes para dibujar a 

su familia. En el grupo de infractores la linea es continua y -

de presi6ri intensa, en los no infra~tores la 11ne'.a es cont!nua -

y de presiOn normal, esto nos hace suponer que para los infrac-

tores el pensar en su familia les genera preocupacien, ansiedad 

y enojo, y en los no infractores si bien hay enerq!a vertida ha

cia el entorno familiar, esta no va cargada de ansiedad o de 

.ag.res16n. Lo anterior se asocia con la diferencia que se encon-
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tr6 entre los dos grupos en relaci6n al ntímero de miembros que -

conforman sus familias, en los infractores aparecen familias nu

merosas, de 7 a 9 miembros o m~s, y en el grupo de no infracto-

res las familias t~enen de 4 a 6 miembros, ·esto implicas •A) 

Diferencias en la atenci6n y expresi6n del afecto'para cada m1~. 

bro; B) Hay competencia para lograr algunas cosas o poseer obj!:_ 

tos. En las familias grandes esta competencia es m4s intensa, -

y hace que los hijos se. sientan maltratados y resentidos1 C) Los 

hijos son planeados y se les recibe con mejor actitud". Nye 

(l.g52). Sin embargo, la investigaci6n no arroja diferencias ta

jantes en la percepci6n del contexto familiar, de lo cual, se -

deauce que la vida familiar para el menor no infractor es s6lo -

un poco más gratificante y difer~nte que la de los infractores. 

El análisis de los .:resul.tadcs en cuantc a la ill1agen patern:>-filial para los 

dls grtlp>s de padres de adole=entes infractores y no infractores, lleva la 

secuencia: imagen a. la madre, del padre, de s1 miBrno y de la familia. 

CCll :respecto a la imligen patema, ~ tzes caractexíaticasa la de un 

padxe •fuerte" y la peroepci6n de una •xeiaei6n padl:e-hijo cercana". (DistaE 

cia llrlx>l-perao;,.. en H.T.P.), mSs para el gnpo de padres de no .tnfractores, 

y por Qltimo "n:> protector", peroepci6n ro&. b:ecuente en los padres de ir>fr!.c 

toxes. Estas cualidades de la .imagen parental de los ~ de pahes <>bed!. 
cen mss que a la idealizaci6n a un mecanismo de <Efensa o::aro es la negacldn. 

Planteando esto en términos interpretativos tenemos una imagen -

paterna negativa en°los padres de infractores lo cual explica --
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que e'stos también tuvieron una vi~ paterna negativa, con esto 

es de esperarse una secuencia de aprendizaje en la que se da y 

enseña lo que se recibi6 en la niñez. Freud citado por Cooper 

(1981), dice: "cada uno de nosotros transferimos fragmentos de 

la experiencia vivida en su familia originaria, a cada uno de -

los miembros de su familia de procreaci6n". 

En el grupo de padres de adolescentes no 1.nfractores, encentra-

nos que se percibe un padre •mas fuerte", "m4s protector" y una 

"relaci6n m!s cercana entre ellos y sus padres, entonces se ex-

pli~a que la relacien de los adolescentes no infractores con sus 

Padres no sea del todo gratificante. Por contexto cultural el 

padre, tiende a ser m4s perifGrico en la interacciBn familiar, 

la imagen frente a los hijos muchas veces es devaluada por la -

misma madre y coadyuva el papel secundario de Gste en la crianza 

de los hijos. 

"A partir del segundo año de vida el padre aporta un principio 

de realidad y pluralidad indispensables. Antes de los cinco -

años la relacien triangular se modifica,_el padre act~a directa

mente sobre el niño y es t81DbiGn un. punto de referencia en la 

atomBsfera familiar. El padre es necesario en la casa paras 

a) Hacer sentir bien a la madre en su cuerpo y feliz en espfritu1 

b) aostener con su autoridad y representar asf a la ley y al or

den1 y e) que el niño a causa de sus cualidades lo distinga de -

otros hombreaw. Ajuriaguerra cita a Winnicott U983l. 



~ general. se pe.....-c.i.be u:-..a. .cn.;-en ~to.:nla del 3.-ct.i.-vi.'d:t.. .. lt "'' t.\.'\"h.'

jo, de provisi&t, y .nutti.ci6n, \!%\:t. l:Qd.n!: qUtl da l•._b\.\~C-A ~fA,'1.,~\'.' 

sus proble=.as por d nis:::-a.. La 1n00pnn00nci:\ Tn.:\t:t.irn::\ 'l.\~ """ \'41'l.t_ 

clbe en el. grupo de padres de a.dol.esetlnti1-s. il\fl:.:\Cto-Ntt l\\.\¡)C\\\11!llU.\.• 

que surge de la necesidad de sob.rc\-•ivir siial\dc all.:\, ~l. \'\ni"-~ -

sostén de 1a casa .. 

con respecto al concepto de sl mismo, en t."tl gnipo dt'2 l-~A,\l'\.H' 'H\-

contramos como primera caracter!stica importnnto al tAn\i\t'\o 'K!\J\\2,, 

ño de la figura hwnana en u. T. P., lo cual noa habl11 d<>l auto-

concepto devaluado de estos padres !rento :l. nun pt~t"l'f<'.'t\ l"''"'"'--'" y 

frente a sus propios hijos. Esto sucede m~n froouontom.,ntu Gt\ -

el grupo de padres de adolescentes no infrnctor-.,u, por otra l'fU.'.'• 

te encontramos que amtx>s grupos sa poroibun roboldoo, mlta an ttl 

de padres. de no infractores y acompañan a oata roboldln inton-· 

ciones de movimiento en este grupo, y do paoivid11d "" .,l ''" ¡>n•• 

dres de adolescentes infractores, dotou no buooan por ollon n1.t.1t

mos la soluci6n a su problem4t1.ca, sino qua ln oapornn dul cnct"• 

rior. 
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Suponemos en base a los resultados que existen sentimientos de -

enojo e inconformidad en los padres, tal vez debido a presiones 

econ6micas, laborales y morales dentro del ndcleo familiar, que 

generan wta forma de frustraci6n y en ocasiones disminuye la ca

pacidad de logro. Por lo mismo no alteran el medio para que su 

situaci6n cambie~ Se pudiera pensar que los padres de adolesce~ 

tes no infractores son m!s activos ante la frustraciOn. 

En rclaci6n a como viven los padres el contexto familiar vemos 

que este no ha sido muy gratificante, siempre aparece como prim!:_ 

ra figura de importancia una hermana, hermano o bien hijo, esto 

sucede igual en los dos grupos de padres. 

Nuevamente aparecen las diferencias en cuanto al nl1mero de miem

bros que conforman las familias, de 10 a 12 miembros par~ los P!. 

dres de infractores y de 4 a 6 en las de padres de no infracto-

res, tambidn encontramos que las familias numerosas no se dibu-

jan completas y los padres de adolescentes no infractores tien-

den a dibujar completas a las familias pequeñas. La madre se 

omite en el dibujo de la familia m!s en el grupo de padres de i!!. 

fractores, vemos que tampoco hay identificaci6n con ningdn miem

bro de la familia, pero en el grupo de padres de no infractores, 

existen mas alternativas de identificaci6n ~l padre y/o los he~ 

manos). Esto implica, en tl!rminos interpretativos que el padre 

siente importante a un hijo, creemos que sea el que lleve el rol 

parental, y la identificaci6n tienda a ser con el hijo de quien· 

se recibe 1!14s apoyo emocional, vemos que dentro del contexto fa-
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atenci6n. 
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En ocasiones el saturarse de hijos adem4s de ser consecuencia de 

una inadecuada educaciOn en la sexualidad, tambiGn se asocia·con 

buscar como llenar los huecos o las p~rdidas famil~ares. Al re~ 

pecto "Podemos entender que las dificultades en la crianza a tr~ 

v~s de generaciones se relaciona con un ejercicio genital pro--

creati vo a destiempo, que se asume sin la responsabilidad adecu~ 

da aunque se tenga la madUrez genital", Aberastury (1970). 

Los resultados nos hablan de que el padre y/o la madre tienden a 

nulificarse dentro del contexto familiar (no aparecen en sus di

bujos de la familia}, existen, en funci6n de sus papeles, de pr~ 

veedor econ6mico el padre y de limpieza y nutric15n la madre. 

Encontramos que cuando se vive en una familia numerosa, esta no 

se percibe completa, a menos que 1os v1nculos de ~ sean 

de1 todo gratificantes, "e1 miembro de la familia hacia el que -

se tiene enojo, tiende a eliminarse del dibujo". (Corman 1961). 

coincidimos con Laing cuando dice: "Los miembros de la familia -

pueden sentirse con mayor o menor grado, dentro o fuera de ~ata 

o de una cualquiera de sus partes, segdn sient,an o no que lle- -

van a la familia dentro de ellos y qu~ est4n inclufdos en el co!!. 

junto de relacione~ que caracterizan la familia interna de los -

otros miembros•. (Laing 1971). 
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La imagen paterno-filial en los dos grupos de padres, tiende a -

ser m4s clara que 1a obtenida de los gr~pos de adolescentes, ad~ 

rn4s de que, entre los grupos de padres existen muchas semejanzas 

en las cualidades. 

Si relacionamos los resultados obtenidos con las que reportan -

otras investigaciones, encontrarnos que: 

l. Solí's Quiroga (1966), nos habla de desintegraci6n familiar, 

desarrollo adversos y problemas de autoridad en menores infract~ 

res, lo cual segGn nuestros resultados, coincide con la percep-

ci6n que éstos tienen de una familia numerosa, pero no integrada, 

as! mismo, el desarrollo adverso se refleja en una pobre integr~ 

ci6n, del esquema corporal, que se observ6 en MI, por tiltinD, pr~ 

blemas de autoridad que aparecen como rebeld!a. 

2. Berthely (1967) refiere en menores infractores que hay ca-

rencias de afecto, ausen9ia de disciplina, lesiones ps!quicas, -

el problema nace en la familia, esto consecuentemente se asocia 

con los resuitados de nuestra investigac16n en la pobre relaci6n 

afectiva de los·menores con sus padres y éstos con los suyos, en 

rebeld:ta y en los indicadores psic6ti.cos, no coincidimos con ~l 

en base a los resultados, en cuanto al ambiente insalubre y a 

1as relaciones negativas, aunque en función de la experiencia 

ex>n menores U\fractores sabemos que estos factores forman parte 

del contexto inmediato del adolescente infractor. 

3. Escalada Roa y Bodrfguez (19731, de estos autores conside--
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ramos importante sus hallazgos en que cada uno de los padres de 

sujetos infractores trae a1 matrimonio problemas propios, prese~ 

tan insatisfacci6n de necesidades emocionales infantiles y exis

te en ellos depresi6n no elaborada. Nuestros resu1tados coinci

den en la frustrac~6n, enojo y rebeldfa de los padres de estos 

j~venes, asi como un autoconcepto devaluado y soDre todo en la -

depresi6n que reportan ambos grupos de adolescentes. 

4. Andrade Pal.os (1979), menciona hogares sobre poblados, fam.!_ 

lías fragmentadas y relaciones madre-hijo insatisfactorias, coi!!_ 

cidimos en base a nuestros resultados en que las familias de ad~ 

lescentes infractores estl[n compuestas de 7 a 9 miembros, y las 

de sus padres tambi~n fueron numerosas (de 10 a 12 miembros), 

~stas no se dibujan completas, y el ntimero de miembros reales 

nos habla de que son fragmentadas, por dltinio los adolescentes -

infractores idealizan sus irnagenes parentales. 

5. Mart!nez GtSmez (1984), reporta actitudes m_aternas ambivale!!, 

tes hacia la familia y otros, una actitud negativa hacia el pa-

dre, esta investigaci6n fue realizada con sujetos "normales", -

sin embargo, coincidimos en una actitud ambivalente de los ado-

lescentes hacia sus figuras parentales, con una tendencia negat!_ 

va hacia la figura paterna. 

6. Monroy y Zuñi~a (1984), refieren la percepci6n de una madre 

agresiva, un padre r!gido y autoritario, que los varones niegan 

los rasgos negativos de la madre y al padre cano soc~able e 1n--
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teligente, en grupos de adolescentes normales; nosotros encontr~ 

mes que los adolescentes infractores y no infractores perciben -

agresit5n en la madre~ m!s en el 1er .. grupo; el padre como no pr~ 

veedor con esto vemos tendencia a la idealizaci6n y ambivalencia 

respecto a las figuras padre-madre. El padre no aparecí~ como -

sociable e inteligente pera s1, fuerte, afectivo e interesado 

(m~s en adolescentes no infractores). 

7. w:iodbury y Pate (l974l, reporta que en delincuentes juveni

les con padres divorciados, tienen m~s claridad en sus intereses 

y aptitudes vacacionales, que cuando· los padres estan juntos. 

Estos aspectos no fueron valorados en nuestra investigaci6n. T~ 

nemas la hip~tesis de que estos resultados no son factibles, po

siblemente se evalu6 una poblaci6n de delíncuentes juveniles muy 

diferente a la nuestra. 

B. Rigby ':{ Rump (19811, encontraron que la percepci6n paterna 

se extiende haCia las figuras de autoridad m4s en la pre-adoles

cencia. Nuestra invcstigaciOn.no valora esta percepci6n de las 

figuras de autoridad. Suponemos que investigaciones posteriores 

pueden evaluar si las imagenes de rebeld!a y enojo hacia las fi

guras parentales, se extienden a la autoridad pero creemos que -

el problema social del menor infractor es mSs que ese. 

9. wright y Wright (19761, hablan de las caracter!sticas de p~ 

dres golpeadores que coinciden con las de padres de adolescentes 

infractores en: Rel.aci6n padre-hijo-negativa y familias numero-
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.sas; en base a la experiencia estamos de acuerdo en que est:os P!.. 

dres presentan baja escolaridad; inmadurez emocional, fantaslas 

en cuanto a las capacidades de sus hijos, ven al hijo como agen

te proveedor y apoyo emocional, fueron golpeados en su infancia, 

son dependientes, no toleran la separaci&n del consorte, mues

tran una personalidad con aparente salud. Suponemos en base a ~ 

la similitud de caractertsticas, que muchos de los padres de su

jetos infractores son padres golpeadores. 

10. Devore y Tryrear (1976), sus hallazgos refieren que en la -

historia de adolescentes infractores hay traumas 0 lesiones psi-

co16gicas serias durante la infancia. Nosotros encontramos una 

deficiente relaci6n.padres-hijos que se transmite por generacio

nes, adem~s de que los indicadores psic6ticos hablan de deterio

ro en la salud mental de los infractores (pero no medimos las l!! 

sienes ps!quicas como ellos lo hicieron). 

11. Paulson, Schwemer y Bendel (19761, nosotros no usamos las -

escalas del M. M. P. I., para evaluar a los padres de adolescen

tes infractores que pueden ser o no golpeadores, pero frecuente

mente aparecen en las entrevistas alcoholismo y psicopatfa. 

12. Turck y Miller (1983), aparece en su i.nvestigacien que el -

adolescente obedece los mensajes persuasivos por ex>nvencimiento mSs 

que por 1mposic1en.sobre todo cuando viene del padre del sexo -

opuesto. Aunque nosotros no eValuamos estas cualidades, sup~ne

mos que la rebeld1a.que aparece en adolescentes no infractores-· 
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m4s que en los infractores, pudiera relacionarse con lo ante- -

rior lo valoramos a travll!s del "no acatamiento 11 a las consignas 

en los 2 grupos de adolescentes. 

13, Anolik ( 1981), concluye que los alumnos 

son sensibles al ser observados y a la opini6n de los dem~s, su 

conducta se da mucho en funci6n de ser aceptados y se someten 

al grupo, esto se da en adolescentes, infractores o no. Esto p~ 

diera ser cierto, en base a la experiencia, pero nuestra investi 

gaci6n no arroja resultados al respecto. 

14. Smith (1983). Los resultados de nuestra investigaci6n no -

coinciden con los que obtiene este autor, respecto al tipo de -

control y ~cnica de autoridad paterna eficaz en los adolescen-

tes. Su estudio es interesante pero aborda una poblaciOn dife-

rente a la nuestra. 

15. Spence l1981), encuentra que los adolescentes infractores -

muestran pobres repertorios de contacto social (visual y motor), 

en la investigaci6n nosotros no evaluamos estos aspectos, pueden 

ser·acertados en funci6ri de la experiencia. A trav~s de las e~ 

trevistas sabemos que el adolescente en general es pobre en re-

pertorio social, por la dificil etapa que atraviesa. 

16. Grant, Stitt y Erickson ll982), encontraron que la conducta 

infractora es m!s frecuente en varones, cuando existe una fami-

lia ~ntegrada aparece ~sta en el segundo hijo. Participan de m~ 

nera·importante los vfnculos familiares y cuando estos so~ afee-
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tivos pueden inhibir 1a conducta infractora. En efecto la con-

ducta infractora aparece m4s en varones, segtln los datos estadf~ 

ticos, respecto al 2o. aspecto no tenemos datos que avalen esa 

afirmaci6n, por Qltímo creemos que s! es importante la part~~ip~ 

ciOn de los vinculas familiares en la conducta infractora ya que 

para nosotros la relac16n padre-hijo, madre-hijo en adolescentes 

infractores aparece como m4s negativa. 

17. Rachelle Canter (1982), aunque relaciona igual que noso- -

tres conducta infractora con vinculas familiares. En sus resul

tados solo se reitera que la conducta infractora es m!s frecue~ 

te y diversa en varones que en mujeres. 

18. Drauc6lides (1979), sus hallazgos son importantes, pero no 

evaluados por nuestra investigaci6n. Esto puede ser la base pa

ra una investigaci6n posterior en nuestra poblaci6n. 

19. Ol~jar (1979), algunos de sus hallazgos pudieran co1.ncidir 

con la experiencia de trabajo con adolescentes infractores en b~ 

se a la estadística, pero en relaci6n a nuestros resultados con

cretos la 'Cinica que evaluamos es la presencia de padres hoeti.- -

les, la que se relaciona con relaciones padre-h1.jos poco grat1.

ficante. 

20. Stewart (1982), En funci6n de nuestros resultados, no apar~ 

cen elementos que coincidan con los hallazgos de este autor res

pecto a la autoridad eficaz para el adolescente. 
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21. Miara (1977), con este autor coincidimos en aspectos .impor

tantes, encontramos igual que ~l, deprivacien parental para ado

lescentes infractores, en especial de la figura paterna. No se 

valora la separaci~n conyugal de la que el habla pero es frecue~ 

te observarla en los padres de adolescentes infractores. 

22. Hagglun (1977), aporta datos importantes respecto a j6venes 

drogadictos; Coincidimos con el en qué presentan traumas ps!q~f. 

cas en la infancia, hogares rotos, en ocasiones hospitalizaci6n 

por alcohoiismo, y daño psiqui4trico en padres, deprivaci6n con

t!nua desde etapas tempranas. Si bien es frecuente observar al

gunas de estas caracter!sticas la presente investigaci6n reitera 

la deprivaciOn cont!nua, los traumas ps!quicos, la pobre integr!!_ 

ci6n del esquema corporal, indicadores psic6ticos y figuras pa-

rentales poco gratificantes. 

23. Cuevas P. A. (1988), sus hallazgos son importantes, en ado

lescentes adictos a f4rmacos en los que seglln nuestras resulta-• 

dos coincidimos con: Depresi6n en ambos grupos de adolescentes 

tm4s en los no infractores). 

Mecanismos de Defensa eficaces (en adolescentes infractores, ne-

qaci6n y represi6n). 

Pobre esquema corporal asociado a pobre estimulaci6n. 

Relaciones padres-hijos deficientes en afecto, proteccien y prE 

v~&ien qUe se transmite generacionalmente. 
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El habla de poca tolerancia al dolor, y a la frustracien, la que 

pudiera asociarse con obst!culos en los relatos hacia sus metas 

o necesidades b!sícas y afectivas. 

Dependencia en ambos grupos de adolescentes m4s en los no in~ra~ 

torea. 

Aunque el habla de necesidades de cambio en el humor y sensa- -

cien de "huecos", por carencia de objetos, suponemos que as~ es 

en base a las historias de deprivacien, pero nosotros no lo va

loramos como tal. 

24. ~ocaven l19B6l, refiere que en menores infractores existen 

experiencias frustrantes acumuladas que provocan agres~en y d~s

adaptaci6n al medio. Nuestros resultados reiteran la presencia 

de frustraciOn en el logro de objetivos yen la satisfacciOn de 

necesidades afectivas y_econ6micas, b~sicas, ast como agresi6n, 

solo que segtbla presente investígacíOn, ~sta es sin contro~ y 

francamente expresada en el adolescente infractor y encub~erta 

en el no infractor. 
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e o N e L u s I o N E s 

A partir de los datos obtenidos expondremos nuestras conclusio-

nes, tomando en cuenta las hip6tesis planteadas. 

Con respecto a la primer hip6tesis (Hi 1, a través del H. T. P),. 

encontramos diferencias significativas en la imagen parental en

tre los dos grupos de adolescentes infracto~es y no infractores 

estas diferencias no se polarizan, probablemente se debe a la la

bilidad afectiva caracter!stica de la adolescencia, vemos que la 

situaci6n familiar ha sido menos negativa y adversa para el ado-

lescente no infractor. Se observa ambivalencia en las cualidades 

que se atribuyen al padre, a la madre y al contexto familiar. 

Con respecto a la segunda hip6tesis Hi 2, aceptada vemos que si 

existen diferencias significativas en. la J.n:tagen parental que 

muestran los dos grupos de adolescentes a trav~s del T. A. T. 

{L~minas 6 y 7 VH), los adolescentes se viven enojados, tristes, 

minusvaluados, atraviesan por una crisis generalizada y el medio 

social y familiar no les ofrece alternativas adecuadas de solu-

ci6n, ni siqUiera la posibilidad de comprensi6n. Por otro lado 

pareciera existir mSs salud mental y m~jor estructuraci6n de la 

personalidad en los adolescentes no infractores. 

En relaci6n a nuestra tercera hip~tesis {Hi 3), existen diferen

cias significativas en la imagen parental que muestran dos.gru--
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.pos de ado1escentes infractores y no infractores a tr~s del K. 

F. D. 

Las principales diferencias surgen a partir del nllmero de miem--

bros que conforman las familias: en los adolescentes infractores 

son numerosos, y en los no infractores son pequeñas, consecueñ-· 

temente esto implica adern~s de otros factores diferencias en la 

atenci6n y afecto brindados, por otro lado tenemos indicios de -

conflicto al pensar en la familia como un todo integrado, .Yª que 

los infractores usan una l!nea intensa para la familia y no la -

dibujan completa, los no infractores usan 11nea de presi6n nor~

mal dibujando completa a su familia. 

En relaci6n a la imagen paterno-filial, en los dos grupos de pa

dres, (de infractores y no infractores) la hip6tesis aceptada -

(Hi 4), es: existen diferencias significativas en 1a imagen pa

terno-filial'que muestan dos grupos de padres de adolescentes -

infractores y de adolescentes no infractores a trav~s del H. T. 

P. 

Aunque la imagen paterno filial fué m4s definida, el contexto f~ 

miliar no ha sido, ni es, con su familia actual, del todo grati

ficante. La imagen del padre tiende a ser negativa, la de la J11.:! 

dre positiva, ellos mismos se viven devaluados, rebeldes, unos -

con actividad (padres de adolescentes no infractoresJ Y los - - · 

otros con pasividad· (padres de infractores). 

En la siguiente hip6tesis (HiS), existen diferencias significa

tivas en la imagen paterno-filial· que muestran dos grupos de ¡>6-
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no infractores a trav~s del K. 

Al parecer dentro del contexto familiar, los padres carecen de -

apoyo y comprensi6n existen en función de su relaci6n con los hi

jos y de su papel proveedor, ~stos y sus padres se viven indepen

dientes, aislados y los resultados pudieran sugerir que en fami-

lias pequeñas puede haber m4s integridad y mejor atenci6n que en 

familias numerosas. El padre o la madre, se siente solo sin apo

yo ni identificaci6n. 

Si relacionamos los resultados encontrados en los grupos de ado

lescentes infractores y sus padres, y en los no infractores y ~

sus padres, vemos .elemento~ congruentes entre lo que se recibe -

durante el crecimiento, eso es lo que creemos que se aprende a -

dar, para cuando se es padre. En los padres vemos enojo, trist~ 

za y autodevaluacidn frente a un medio social adverso, que se -

transmite como herencia a los hijos, y éstos a sus hijos, crean

do sujetos deteriorados en su personalidad, por e1 contrario pa

ra los grupos de adolescentes no infractores, las circunstancias 

han sido mas favorables pero desde luego no 6ptimas, pues tam- -

bi@n luchan con los conflictos personales, y contra un medio ad

verso. Pareciera que su crecimie~to les ofreci6 m4s estimulá-·

ci6n ,y alternativas de soluci6n que les permita tener m4s salud 

mental y oportunidades,, pero no las que se hubieran deseado te-

ner. 
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Consideramos que los resultados obtenidos son importantes 

en relaci6n a la imagen parental entre los dos grupos de ad~ 

lescentes nos llam6 la atenci6n, la ambivalencia con la que vi-

ven a sus figuras parentales, pareciera que inconscientemente se 

lucha entre la realidad y la fantasí"'a a través de la idealiza

ci6n1 procesos que son parte del pensamiento adolescente. 

Por otro lado, hay una tendencia generalizada a percibir al pa-

dre de manera negativa, no as1 a la madre quien aparece como - -

"buena". 

Otro aspecto importante es la percepción de si mismo que tiene -

el adolescente en general y que coincide con la teor!a al respe~ 

to. Hay depresi6n, enojo, evasi6n, rebeld!a, agresi6n, frustra

ci6n, etc. 

Esta percepci6n de sí mismo, es en la que la investigaci6n arro

jo m~s renultados desafortunadamente no sucedL6 igual con l~ ev!_ 

1uaci~n de la percepcien familiar a trav~s del K. F. o. Descon~ 

cernos las variables que influyeron en que Cmicamente aparecieran 

como significativas las diferencias en el nQmero de miembros de 

la familia y en la intensidad de la ltnea con la que se ~ibuja 

Asta. Posiblemente se deba a que para los adolescentes infra<:-'.

tores y no infractores se usaron tres pr~ebas proyectivas, las -

tres valoran.imagep parental, pero solo una a la familia como -

tal, adem&s de ser una muestra de 60 sujetos, y para los grupos 

de padres de ~stos solo se utilizaron dós pruebas de laa que -

dos evaldan imagen parental pero s6lo una de la familia, ademls 
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de ser una muestra de 28 sujetos con problemas de baja escolari-

dad y transculturales. 

Consideramos menos confiables los resultados en rel.ación a la --

imagen patern~ filial en los grupos de padres, ya que existe du

da de si es una percepci6n de la familia de origen o de su viven 

cia en la familia actual. 

Además los padres se mostraron resistentes a realizar las prue--

bas, a pesa~ de ~sto las percepciones que tuvieron o que mostra

ron de padre, madre, de s! mismo y familia son definidas y muy 

semejantes entre los grupos. 

Estos resultados son Qtiles para visualizar el contexto y la vi-

vencia del adolescente y que no existen elementos de ayuda para 

él, por el contrario las figuras de autoridad lo hostilizan como 

respuesta a su conducta, la que obecede a la crisis de la adole~ 

cencia. 

El adolescente carece de centros de orient.aciGn y recrc~cil5n, --

donde acuda a recibir ayuda psicol6gica y donde se estimulen el 

desarrollo de sus capacidades. Es importante implementar progr~ 

mas de prevenci6n y tratamiento que rescaten al adolescente, le 

brinden ayuda. sin necesidad de que se convierta en infractor o 

drogadicto y se espere hasta su ingreso a los centros de readap

taci6n para que reciba tratamiento junto con sus padres, a rec~ 

bir la orientaci6n y terapia formal ~ue les brinde elementos pa

ra enfrentar la crisis de edad y medio socio-econ~mico adverso. 
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• Que se d~ informaci6n a padres de familia, profesores y --

adultos sobre la adolescencia y todos los cambios y sentimien

tos que ésta implica, ya que el adolescente se ve frecuentemen

te hostilizado por los adultos sin la mínima comprensi6n de sus 

vivencias. 

Lo anterior junto con programas de atenci6n psicol~ica a 

padres y adolescentes puede ser una medida preventiva de mayo-

res crisis que generen conductas antisociales, evitando con ~s

to que ingresen a las instituciones readaptativas, y solo hasta 

entonces se atienda la problem!tica. 

Para profesionales encargados de la atenci6n del adolesce~ 

te infractor sugerimos tomar en cuenta los mecanismos de nega- -

ci6n y represiOn que estos sujetos utilizan para distors1onar -

sus imagenes parentales y a11n su realidad. Es importante subra

yar que esto sucede a nivel inconciente y los protege de la des

estructuraci~n yoica que los lleve a crisis mayores. 

Sugerimos a todos los que tenemos contacto con adolescentes 

~ornar muy en cue~ta lo dicho por Ana Freud cuando dice que los -

l!mites entre lo "normal" y lo "anormalw durante la adoleacencLa 

.son difusos. Por otra parte So1Ís Quiroga dice que cualquiera 

de nosotros fu~ en algQn momento de su vida menor Lnfractor • 

• Sugerimos que· se intensifiquen los programas de asLstencia 

al niño y al adolescente, as1 .como los de la prevenci8n de la -

delincuencia. Existen fen~menos paralelos a la conducta infra!:_ 
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tora que no son eficazmente atendidos, tales como la drogadic- -

ci6n en niños, robo, prostituci6n vagancia, mendicidad, etc. que 

est!n deteriorando a la juventud, presente y futuro de la Naci6n. 

Sabemos que cada día se incrementan los conflictos familia

res y los padres se sienten incompetentes para ayudar a sus hi-

jos. Proponemos se i.ntensifique la atenci6n formal al nOcleo f~ 

miliar que contiene e inhibe en muchos casos la conducta antiso

cial. 

Antes de estigmatizar al adolescente infractor, revisemos -

el contexto socio-econ6mico y la historia plagada de carencias a 

todos los niveles, que determinan su conducta. 

Adem~s sugerimos la revisi6n de los autores e investigacio

nes que aportan informaci6n al respecto, que nos perrnitir.4n la -

mejor comprensi6n tanto de la adolescencia como d~la conducta a~ 

tisocial. 

* Para posteriores investigaciones sugerimos mayor control de 

variables y nt1mero equiparado de sujetos que confonnen las mues

tras. ya que observamos que hubo dificultad para interpretar al-

9Unas diferencias por la complejidad del problema social estudi~ 

do y por el descuido metodol69ico. 
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SUGERENCIAS 

A partir de la presente investigaci6n consideramos importante .

valorar con mayor profundidad, las relaciones padres-hijos enf~ 

cados desde el subsistema parental es decir valorar las ínter-

acciones familiares vistas a trav~s de los padres. 

Otro tema de investigaci6n que sugerimos abarca Gnicamente al 

grupo de hermanos, buscando las posibles alianzas entre ellos -

en relaci6n a sus padres, tanto en menores infractores corno en 

adolescentes no infractores. 

Para la población de adolescentes infractores seria importante 

investigar la din4rnica familiar que propicia en alguno de sus 

miembros conducta antisocial, que nos ayudan a establecer clas~ 

ficaci6n de familias antisociales. 

Por otro lado ser1a interesante buscar en nuestro contexto cu! 

tural las caracter1sticas de familias que generan sujetos con -

rasgos de personalidad psicop~tica. 

Es importante dentro de la conducta infractora valorar a los s~ 

jetos llamados 11 reiterantes y multireiterantes", aquel.los que a 

pesar de incidir sobre su conducta y brindarles "tratamientos -

espec1ficos" prosiguen en sus conductas infractoras, ya que su 

vida tran.scurre en instituciones asistenciales y de readapta- -

ci6n y en la calle, algunos de ellos forman parte de un nGcleo 

·familiar, que ser!a interesante valorar en cuanto a sus vfncu

los e interacciones. Las investigaciones revisadas o hechas en 

M~xico abarcan grupos de adolescentes con distintas caracterls-
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ticas , pero Gnicamente valoradas a través de pruebas psicomé-

tricas, como estudios comparativos o exploratorios, pero no co~ 

templa procesos terape6ticos, ni se proponen alternativas de s~ 

lución a los problemas o algGn tratamiento espec!fico, por lo -

que se sugiere se valoren las t~cnicas de tratamiento implemen

tadas en adolescentes infractores o no. 

Se obser,,a en base a la experiencia el incremento de ciertas 

conductas infractoras como la violaci6n y homicilio en sujetos 

'entre 16 a 18 años preferentemente, as! como el robo, la droga

dicci6n en adolescentes y de menor edad, también es más frecue~ 

te la infracci6n de tráfico de drogas, sobre todo en menores 

que pertenecen a zonas rurales, y suburbanas.- Consideramos i~ 

portante ahondar en caracter!sticas de personalidad y alternat~ 

vas de tratamiento para éstos adolescentes. 

Es importante el hecho de que los sujetos infractores que ingr~ 

san espec!ficamente por n.c.s. son dif!ciles en su tratamiento 

y muestran en general un pron6stico desfavorable. 

Todo lo anterior es visto a trav~s de la experiencia, por lo -

que se hace notar la importancia de sistematizar la investiga-

ci6n al respecto para poder organizar conclusiones con sustento 

cient!fico. 
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L I M I T A C I O N E S 

* Las variab1es no controladas (edad, sexo, daño org4nico ce-

rebral y coeficiente intelectual) en los grupos de padres, algu

nos rasgos en las pruebas pueden ser determinados por estos fac

tores y haber influ.Cdo en los resultados sin poder ser interpre-

tados correctamente. 

La muestra de 30 adolescentes no infractores fu~ proporcio

nada por la Direcci6n de la Escuela Secundaria, eran alumnos del 

turno vespertino, con bajo rendimiento escolar y algunos proble

mas de conducta. Esto pudo influir en que las diferencias entre 

grupos I y II no sean tan polarizadas. 

* La Resistencia a elaborar los dibujos en los grupos de pa--

dres pudo alterar la espontaneidad del contenido emocional. 

En el caso de las infractores y sus padres, por tratarse de una 

poblaci6n "cautiva•, la resistencia es mayor, no hay motivaci~n 

personal para la expresi6n de los conflictos personales pues co!!. 

sidera~ que de mostrar su problem!tica permanecer&n mAs t~empo -

internoa. 

* El nivel de c0mprensi6n de los adolescentes infractores, -

debido a la pobre estimuiaci6n, pudo infiuir en el •no acat:amie!, 

to formai a ia consigna•. 



• No sabemos si la percepci~n paterno-filial en los grupos de 

padres corresponde a la familia de origen o a su familia actual. 

La imagen parental en los dos grupos de adolescentes fu~ -

ratificada por tres instrumentos y la imagen familiar s6lo en -

uno, esto nos hace pensar que la primera es más confiable y la 

Qltima no tanto. En los grupos de padres únicamente se usaron 

dos instrumentos que pueden evaluar imágen parental y solo uno' 

la percepciOn familiar, por lo tanto las diferencias en estos -

dos grupos suponemos son menos confiables que las de los adoles

centes. A pesar de esto 2 de los instrumentos psicom~tricos ut~ 

lizados valoran la imagen parental: H. T. P. y Lmt?s. 6 y 7 v. -
H. del T. A. T. 

El nOmero de miembros de las muestras de padres no esta - -

equiparada en nt1mero con las muestras de adolescentes. Creemos 

que si hubieran sido las cuatro muestras con el mismo nCimero de 

miembros, nuestros resultados tendrian mayor validez. Este tam!!_ 

ño pequeño de las muestras de padres nos hace pensar que los re

sultados en estos grupos son menos confiables. 

* Consideramos que hubo descuidos metodol6gicos que pudieran -

debilitar nuestras conclusiones, como el no dparear a los grupos 

au contexto socio-econdmico y familiar (ndmero de.miembros). 

·Nuestras conclusiones toman en cuenta al sistema social como fa~ 

tor participativo en el problema de la conducta anti-social con 

todo lo que se implica, (carencia de empleos, corrupci6n, pocas 



144 

alternativas de estudio y recreaci6n para los j6venes, explota-

ci6n de su mano de obra; su débil identidad permite su f4cil ma

nipulaci~n, estigmatizaci6n del delincuente~ rechazo social, 

etc.), por lo que todas las afirmaciones hechas llevan .tmplicito 

estos elementos, no se profundiza m4s en el factor social porque 

no fué nuestro objetivo de an4lisis. 
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APENDICE A 

CARAC'l'ERISTICAS DE LOS ADOLESCENTES CON CONDUCTA I;;FRAC'l'Q. 
RA O BIEN DEL FENOMENO QUE SE ASOCIE CON ES'l'A, ENCONTRA~

DAS EN LA$ Il'IVESTIGACIONES REVISADAS. 

Solls Quiroga (1966) 

Berthely (1967) 

Escalada, Roa y Rodr!guez 
(J.973) 

J\.ndrade Pal.os 
0

(1~ 79) 

Los menores Infractores. 
Provienen de hogares destru!dos o 
fragmentados. Presentan abandono 
moral. Son hijos adoptivos, niños 
insti tuci_onales o callejeros. A .
veces presente un padrastro o ma-
drastra que hostiliza. Introyec-
ci6n a su personlidad de una auto
r !dad irracional. Su desarrollo -
se da en condic~ones adversas, con 
las que se identifican e 1ntroyec
tan .. 

Los sujetos con conducta antiso- -
ci.al presentan: 
Hogar deshecho. 
carencia de afectos. 
Ausencia de disciplina~ 
Amistades inadecuadas. 
Aprovechamiento negativo del tiem
po libre. 
La actitud de los padres participa 
en la problem4tica conductual, con 
una acci6n rec!proca entre el suj~ 
to y su medio. 
Presentan ies~ones psíquicas m~s o 
menos profundas. 
El problema nace en la familia y -
en el ambiente insalubre. 

Cada uno de los padres, de sujetos 
infractores, trae al matrimonio -
problemas propios. 
Hay insatisf acci6n de necesidades 
emocionales infantiles. 
Hay un fondo depresivo no elabora-
do en estos sujetos. · 

Presentan como factores causales -
de Conducta Infractorá: 
Hogar sobrepoblado. 
Ainistades inadecuadas. 
Familia fragmentada. 
Rel.aciones madre-hija insatisfact2 
rias. 
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APENDICE A 

CARACTERISTICAS DE LOS ADOLESCEl>o'TES CON CONDUCTA I;~FRACTQ. 

.RA O BIEN DEL FENOMENO QUE SE ASOCIE CON ESTA, ENCONTRA-

DAS EN LAp INVESTIGACIONES REV1SADAS. 

l. Sol'.ts Qiliroga (1966) Los menores Infractores. 
Provienen de hogares destruidos o 
fragmentados. Presentan abandono 
moral. Son hijos adoptivos, niños 
instituci.onales o callejeros. A .
veces presente un padrastro o rna-
drastra que hostiliza. Introyec-
ci6n a su personlidad de una auto
ridad irracional. Su desarrollo -
se da en condiciones adversas, con 
las que se identifican e introyec
tan. 

2. Berthely {1967) Los sujetos con conducta antiso- -
cial presentan: 

Hogar deshecho. 
Carencia de afectos. 
Ausencia de disciplina. 
Amistades inadecuadas. 
Aprovechamiento negativo del tiem
po libre. 
La actitud de los padres participa 
en la problem4tica conductual, con 
una acción rec!proca entre el suje 
to y su medio. -
Presentan lesiones ps!quicas m4s o 
menos profundas. 
El problema nace en la familia y -
en el ambiente insalubre. 

· 3, Escalada, Roa y Rodr!guez Cada uno de los padres, de sujetos 
[).973) infractores, trae al matrimonio -

problemas propios. 
Hay insatisfacci6n de necesidades 
emocionales infantiles. 
Hay un fondo depresivo no elabora
do en estos sujetos. 

4, Andrade Palos 
0

(1979) Presentan como factores causales -
de Conducta Infractora; 
Hogar sobrepoblado. 
Amistades inadecuadas. 
Familia fragmentada. 
Relaciones madre-hijo insatisfact~ 
rias. 



. 5. Mart!nez G6mez (1984) 

6. Monrroy y Ztlñiga (1984} 

7. Woodbury & Pate (.19 74) 

8. Rigby & Rump Cl98ll 

9. Wright & Wright (.1976) 
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Los adolescentes muestran actitu-~ 
des positivas hacia la familia, -
subalternos y compañeros. Las ma
dres de éstos tienen actitudes am
bivalentes, menos en relaci6n al -
padre donde la actitud es negativa 
y poco menos ambivalente. La acti 
tud negativa fue hacia los temoreS 
y culpas. (Las madres tuvieron ac
titud positiva hacia la familia y 
superiores). 

La mujer (madre) tiende a ser per
cibida como agresiva, y el padre -
r!gido y autoritario. Los hombres 
niegan los ragos negativos de la -
madre, ya que la percepci6n real -
de ~sta, les causa angustia, el pa 
dre es visto como sociable e inte= 
ligente. 

En delincuentes juveniles, cuando 
existen padres divorciados, hay me 
nos claridad de los intereses y a2 
titudes vocacionales, que cuando -
los padres están juntos. 

La percepci6n que tienen de los pa 
dres tienden a extenderse hacia -= 
las figuras de autoridad. Esto su 
cede más frecuentemente en la pre= 
adolescencia. 

Los padres golpeadores presentan -
írunadurez emocional. 
Baja escolaridad. 
Tuvieron problemas parentales en -
su infancia. 
Son fantaseases en cuanto a las ca 
pacidades de sus hijos. -
Ven al hijo como agente proveedor 
y apoyo emocional para la madre. 
Carecen de afecto y amor parental. 
Fueron golpeados en su infancia. 
Son muy dependientes. 
Tienen problemas econ6micos y so-
ciales. 
Muchos hijos, con intervalos cor-
tos de timpa. 
No toleran la separaci6n del con-
serte. 
Personalidad psicoldg~camente en--



10. Devore y Tryrear (1976) 

11. Paulson, Schwemer y Ben
del (1976) 

12. Turck & Miller (.19831 

13. Anolik (19811 

14. smith. C.19831 ·. 
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ferma y de aparente salud. (ras-
gas esquizoides y psicopáticos). 

El dibujo del !rbol en Delincuen-
tes mostraba que: 
Rabia en su historia.traumas o le
siones psicológicas serias vividas 
durante la infancia. 

En padres golpeadores pparecen co
rno escalas picos, (M.M.P.I.) la de 
alcoholismo, la de Manía, y la de 
desviación p.Sicopática,. 
Muestran·poco control de irnpulsoS, 
menor atln que el de padres no gol
peadores, pero con antecedentes -
psiqui4tricos (consulta externa). 
Desacuerdo y tensión familiar. 
Serio conflicto cultural. 
Problemas de autoridad en mujeres, 
~stas eran amorales, asociales, in 
maduras emocionalmente e irrespon= 
sables en sus obligaciones socia-
les. 
Oesarrnon!a marital. 
Tendencia al alcohol. 
Sobrecarga de agresi6n antisocial 
extrema y cr6nica. 

El adolescente obedece a los mensa 
jes persuasivos por convencimien-= 
to, m4s que por imposici6n, gene·-
ralmente m4s cuando vienen del pa
dre del sexo opuesto. 

Los adolescentes son sensibles al 
ser observados y a la opini6n de -
los dem&s. su conducta se da mu-
cho en f uncidn de ser aceptados y 
sometidndose, esto se da m4s en -
los varones, infractores o no, pe~ 
ro de manera m4s patol6gica en va
rones antisociales. 

Concluye que la obediencia a las -
6rdenes en adolescentes va en rela 
ci6n di.recta a la t4cnica de con-= 
trol. (JJirecci6n coercitiva y di-
recci6n imperativa) cuando hay su
misi6n. No existe aceptaci6n emo
cional, por el contrario cuando se 
persuade. hay aceptaci~n emocional 
y posiblemente obediencia. 



15. Spence (1981) 

16. Grant, Stitt y Erickson 
(_1982) 

l.7. Rachelle canter (_1982) 

• l.8. Drauc61ides (1979) 

19. Ol6jar (1979) 

20. stewart (1982) 
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En los adolescentes infractores du 
rante una entrevista muestran pocO 
contacto visual y movimientos de -
cabeza, escaso repertorio soc~al -
para llevar una conversaci6n, esca 
za plática, etc. pocos movimiento& 
gruesos del cuerpo y alto nivel de 
ansiedad. 

La conducta infractora es m4s fre
cuente en varones, y cuando hay f!!, 
milia integrada aparece en la se-
gunda hija. El lugar que ocupan -
los hijos en la familia puede aso
ciarse· con la conducta infractora. 

Tienen participaci6n importante ··
los v!nculos familiares y cuando -
~stos son afectivos pueden inhibir 
la conducta infractora m&s en varo 
nes que en mujeres. Los varones = 
muestran mayor.frecuencia y varie
dad de conducta infractora • 

Con la voz autoritaria de los pa-
dres, se construye un superego pri 
maria en los niños. Puede haber ~ 
muerte de uno de los padres o di-
vorcio y el delito actaa como rea~ 
ci6n que compensa o reivindica al 
sujeto. 

En j6venes delincuentes de 17 a 18 
años presentan: muy bajo nivel es
colar. 
Muchos analfabetas. 
Cierta ineptitud 1abora1. 
CI Abajo del promedio 
con ambiente educativo poco grati
ficante. 
Pobres relaciones con la comun~dad 
A veces padres hostiles. 

La desobediencia o rebeldía ante -
la autoridad se da con tres tipos 
de padres: 
a) El que provee de material Gti1 

y libertad conductual, que -
ellos no tuvieron. 

b) El que moldea 1a conducta a tr!!, 
v~s de recompensas. 



21. Misra (1977) 

22. Hagglun (1977) 

23. cuevas P. A. (1988) 

24 •·. Tocaven R •. (1986) 
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e) El indiferente que provee de ma 
terial gratificante y olvida o
desatiende las necesidades so-
cio emocionales del niño. 

A mayor rigidez de la autoridad ma 
yor confrontaci6n entre padre e hI 
jo adolescente. 

En niños infractores aparece depr! 
vaci6n parental importante, más de 
la figura paterna o deficiente si 
es que se encuentra presente. 
SeparaciO.n del sistema conyugal. , 
Deprivaci6n amorosa. 

Los j6venes drogadictos muestran -
traumas psíquicos en la infancia. 
Hogares rotos. 
A veces hospitalizaciOn por aleche 
lismo y daños psiqui~tricos en pa= 
dres. 
OeprivaciOn continua desde etapas 
tempranas. 

Declara que los adolescentes adic
tos a f4rmacos, muestran un cuadro 
de pato1og1a depresiva. 

·con incremento de las ansiedades -
depresivas y paranoide que pravo-
can ciertos mecanismos para evitar 
la negaci6n man!aca (mee. psic6ti
co, psicopat1a, mee. proyectivo e~ 
terno) y melancol!a/hipocondr!a -
(mee. proyectivo interno). Ausen
cia de objetos gratificantes tem-
pranos y estimulantes del desarro
llo normal. Paca tolerancia al 
dolor y a la frustraci6n. 
Con necesidad de cambiar de un hu
mor "bajo" a un alto. 
Necesidad de dependencia hacia per 
sanas que les resuelvan los obsta-= 
culos continuos. La sensaciOn de 
huecos por carencias de objetos 
tempranos tiende a llenarse con 
pseudocercanía y fusi~n a otros -
adictos. 

Los menores infractores poseen una 
acumu1aci0n de experiencias frus--
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~antes que van acompañadas de agre 
si6n y traen como resultado desa-= 
daptaci6n. Existen en ellos defi
ciencias para ceñirse a las normas. 
limitación intelectual con alterna 
tivas de soluci6n err6nea a los -= 
problemas cotidianos y su conducta 
es la respuesta a estos estímulos 
que desquician el yo y_ han obstacu
lizado el desarrollo general de es
tos sujetos. 
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APENDICE B 

COMENTARIOS RESPECTO A INVESTIGACIONES REALIZADAS ACERCA 
.DE MENORES INFRACTORES 

1, Dr. Sol~s Quiroga (19661 La informaci6n que proporciona 
acerca de la problemática contex-
tual del menor infractor es váli-
da, completa, incluye los factores 
bio-psico-sociales, esta sacada de 
la observación en sus muchos años 
de experiencia en la impartici6n .
de justiéia a menores y de su tra
bajo en el Consejo Tütelar, antes 
Tribunal para menores. A pesar de 
no revisar los datos estad!sticos 
que avalen sus conclusiones, ni de 
referir el diseño metodol6gico con 
el que obtuvo tales afirmaciones, 
ástas coinciden con nuestra obser
vaci<Sn en el· trabajo con menores -
infractores. 

2. Bertheley U967) No menciona un diseño metodol6gico 
con el que obtuvo sus conclusio- -
nea. A pesar de esto, es intere-
sante su aseveración de que la g~
nes is de ~a conducta infractora·es 
ta en la fam:l.lia. -

3. Escalada, Roa y Rodr1guez No mencionan el instrumento de me-
(19731 dici6n que hable de los conflictos 

que cada.uno de los padres trae al 
matrimonio •. Es s~lo una de las po 
sibles explicaciones. No· menciona 
el manejo que hizo de las varia- -
bles no controladas que participan 
en la conducta antisocial. Sin em 
bargo sus conclusiones coinciden = 
con los resultados de nuestra in-
vestigaci6n. 

4. Andrade Palos (1979) Mencionan el instrumento de medi-
ci6n, y la poblaci6n a la que se -
les aplica •. No describen las def~ 
niciones operacionales, de lo que 
es una actitud positiva y negativa, 
esto hace que dichos t~i:minos pro
bablemente sean subjetivos. sus -
conclusiones coinciden en gran par 
te con los de nuestra investiga- = 
ci6n. 



5. MarUnez G6mez (1984) 

6. Monroy y ZGñiga (1984) 

·1. Woodbury & Pate (1974) 

8. Rigby .. y Rump (1981) 

9. Wright & Wright. (1976) 
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Consideramos que la prueba utiliza 
da no es suficientemente válida pa 
ra medir actitudes hacia los pa- = 
dres. Nuestros resultados verifi
can que existen en los adolescen-
tes actitudes ambivalentes hacia -
la familia y negativa hacia el pa
dre. 

Una de las investigaciones revisa
das, con más control metodo16gico, 
menciona el diseño, la poblaci6n, 
el instrumento, los datos estadís
ticos, etc. aunque los t~rminos -
que califican la percepci6n paren
tal, no se explica de donde fueron 
tomados y se ven corno juicios de -
valor. Sin embargo coincidimos en 
que la percepci6n materna en varo
nes genera angustia, sin ver los -
aspectos negativos de ~sta. 

La madurez Vocacional en grupos de 
delincuentes, en nuestro contexto 
social, viene a ser un factor de -
análisis y medición poco importan
te, en un problema multicausal co
mo es la delincuencia. No es tras 
cendental, el objetivo de su inveS 
tigaci6n. (qu~ genera inmadurez VO 
cacional en delincuentes) Tal veZ 
hubiera sido m4s Gtil ese objetivo 
en j6venes con familias completas 
y organizadas. 

No se habla del instrumento de me
dici6n. La actitud hacia los pa -
dres es m4s compleja y difícil de 
valorar, ya que es una relaci6n -
que se define por la interacci6n -
familiar durante el desarrollo. -
Presenta un fuerte sost6n te6rico 
y conclusiones interesantes para .
los diferentes momentos de la ado
lescencia. 

La investigaci6n presenta conclu-
siones interesantes en relaci6n a 
la personalidad de los padrea gol
peadores, s6lo falt6 mencionar que 
instrumento de medici6n fue utili
zado y qué poblaci6n fue usada pa-



10. Devore & Tryrear (1976) 

11. Paulson, Schewemer y Ben
del (1976) 

12. Turck y Miller (1983) 

13. Annolik (1981) 

14. Smitn (.1983) 

15. Spe~ce (1981) 
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ra valorar esos problemas econ6mi
cos y sociales, 6stos deben ser d! 
ferentes si la poblaci6n fuera de 
clase media y alta, y en especial 
en nuestro contexto socioecon6mi-
co. 

Es importante el factor analizado, 
pero no el Gnico, en un fen6meno -
como es el de la conducta antiso-
cial, los datos, se cree que son -
subjetivos, no se pueden generali
zar, se qebieran validar con otros 
instrumentos. 

Las Gltimas conclusiones no se me~ 
ciona de donde fueron tomadas, pa
recen más juicios de valor, no se 
refiere el Diseño metodol6gico ni 
las características de control de 
la poblaci6n evaluada. Se tienen 
reservas en cuanto a generalizar -
estos resultados en virtud de las 
características diferenciales de -
la poblaci6n evaluada. 

No se mencionan las caracter!sti-
cas del instrumento de medici6n, -
además de que las variables no con 
troladas son muchas y las conclu-= 
sienes dependen de muchos otros -
factores, como diferencias trans-
culturales. 

Son interesantes los resultados pe 
ro no mencionan las caracter!sti-= 
cas más importantes metodolégicas 
(poblaci6n, instrumento, etc.) el 
concepto "audiencia imaginaria" es 
importante y se relaciona con la -
teorta al respecto. (Aberastury) -
1970. 

Las conclusiones al respecto al t~ 
po de autoridad más eficaz y con -
más aceptaci6n emocional son inte
resan tes, s6lo que no hay menci6n 
de la poblaci6n e instrumento uti
lizados. 

Son interesantes los resultados,- -
pero no se mencionan otros facto--



17. Rachelle Canter (1982). 

18. Drauc6lides (1979) 

19. Ol6jar. (.1979) 

20. Stewart (1982) 

·21. l1isra (1977) 

22. Hagglun (1977) 
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res que pueden alterar los elemen
tos de la historia previa al inter 
namiento. No hay presentación de
la metodología .. 

No se mencionan todos los innumera 
bles factores que se pueden sumar
a la posición de un hijo para que 
se pueda dar la conducta infracto
ra. Datos no confiables pues no_ -
menciona como fueron controlados -
otras variables a trav~s de la me
todolog!a. 

Conclusiones interesantes que pue
den ser ütiles para trabajar los -
vínculos familiares en las unida-
des de internamiento para varones 
infractores. Puede influir en los 
datos, la multiplicidad de v1ncu-
los familiares. 

Son interesantes sus conclusiones 
pero no refiere su diseño metodol6 
gico sus afirmaciones parecieran = 
aportaciones te6ricas o hip6tesis. 

Investigaci6n completa, que contero 
pla el ·ámbito social en el que se
gesta la conducta antisocial, to-
mando en cuenta la relación con ~
los padres. Hace un an!lisis esta 
dístico de frecuencias. Es un es= 
tudio de campo que se podrta·mejo
rar conectándolo con la teor!a. 

Las conclusiones son lineales, no 
se conectan otros factores (inter
acción entre padres, entre herma-
nos, etc.) con ese desafi6 a la au 
toridad, no refiere caracter!sti-=· 
cas de la población ni el diseño -
metodoltlgico. 

Conclusiones interesantes acerca -
de la deprivaci6n parental en men2 
res infractores, corroborada con -
la experiencia institucional, pero 
no menciona el procedimiento meto
doltlgico. 

Investigación realizada en E.U.A. 
que aporta generalidades te6ricas 



23. Cuevas P.A. (1988) 

24. Tocaven R. (1986) 
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importantes coincide con los datos 
observados a través del trabajo -
con ~stos sujetos. 

Sus conclusiones acerca de la dro
gadicci6n son importantes, abarcan 
el contexto del individuo. Nues-
tros resultados reiteran que sus -
familias son numerosas, que existe 
ausencia física y afectiva del pa
dre, etc. No refiere un diseño me 
todol6gico con el que obtuvo sus = 
conclusiqnes, pero suponemos que .
es en base a frecuencias observa-
das en su trabajo con sujetos dro
gadictos. 

sus opiniones son importantes, ~ -
acerca de la problemática psicol6-
gica del menor infractor. La une 
con algunos aspectos sociales, pe
ro no refiere el diseño metodol6gi 
ca que i'Nale sus hip6tesis. -
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COMO SE INTERPRETARON LOS RASGOS QUE SE MANEJARON 

RESPECTO AL H.T.P. 

RAZGO EVALUADO 

El dibujo completo (casa, 
árbol, personal 

Los sujetos s6lo dibujan 
aquellas caracter!sticas 
del todo que se conside
ran esenciales. 

El indicar un detalle 
determinado, la emoci6n, 
antes, durante y después 
de la ejecuci6n; la se
cuencia de los dibujos y 
la combinaci6n de estos 
tres aspectos. 

Positivamente; Preocupa
ci6n por la ejecuci6n, -
borrado o insistencia du 
rante la misma. -

Los detalles en los dib~ 
jos. 

De manera negativa: Pre
sentaci6n incompleta del 
complejo de detalles. 

Omisi6n de uno o rn!s de
ta1les llamados esencia
les. O su negaci6n a rea 
lizar los dibujos, corno
una f orrna de evasi6n o -
negaci6n acerca del.todo 
y sus partes. 

COMO SE I!ITERPRETA 

Se considera corno autore 
trato y corno dibujo de = 
tal objeto. 

Intensidad, de aquellos 
afectos importantes para 
el sujeto .. 

Interesa de dos maneras: 
positiva y negativamente. 
Positivamente es el afee 
to, el orden de importañ 
cia, el flujo emocional; 
la espontaneidad, el con 
tenido ideol6gico (biza= 
rro, perseverante, infe
rior.) Pr6xirnidad a la 
psicosis en el pensamie~ 
to. 

Nivel de pensamiento, -
control, consistencia. -
Manifestaci6n acerca del 
todo o de cualquiera de 
sus partes. 

Nos hablan acerca de los 
temores, necesidades, a
fanes o conflictos. 

Niveles de satisfacci6n 
y predominio relativo. 

conflictos, con las par
tes omitidas, vgr. suje
to incapaz de adaptarse 
satisf actoriarnente a un 
nivel heterosexual, debi 
do a fijaciones orales,
incapacidades físicas, -
creencias religiosas, -
etc. 

Anderson y 
Anderson. 

Anderson y 
Anderson 

Anderson y 
Anderson. 

Anderson y 
Anderson. 

Anderson y 
Anderson. 

Anderson y 
Anderson. 

Anderson y 
Anderson. 
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Nata: Es importante dar al sujeto la oportunidad de interpretar 
sus producciones, ya que se observé cl!nicamente que en determi
nadas configuraciones, el significado universal y absoluto de -
ciertos símbolos queda alterado, más si el sujeto no lo expresa. 
La interpretación de un punto determinado s61o resulta adecuada, 
si se tiene en cuenta su relaci6n con el todo. 

La interpretación se debe realizar con gran circunspecci6n y po
niendo en juego, todo el concomiento posible acerca del sujeto -
y su ambiente. 

SE INTERPRETARA 
Afecto, tono (deprimido o exaltado}. 
:Intensidad 
Idoneidad 
Control 
Consistencia 

VERBALIZACIONES 
Flujo (lento, r4pido, etc.) 
espontaneidad 
modulaci6n 
contenido ideo16gico {bizarro, perseverante, inferior) 

IMPULSO 
nivel 
control 
consistencia 

PSICOSEXUALIDAD 
Niveles de satisf acci6n 
predomino relativo 
conflictos. y fuentes probables del mismo. 
Vgr. sujeto incapaz de adaptarse poi lesiones fisicas, 
a un nivel heterosexual, debido a una fijaci6n a ni-~ 
vel oral. 

INTERAMBIENTAL 
Fuentes de satisf acci6n 
realidad-fantasla 
extratensivas-intratensivas 
A qu6 est!mulos responde internos o externos. 
extracatexis - intracatexis 
Por· que vla tiende el sujeto a buscar la satisfacci6n 
(externas, internas) Satisface realmente sus necesi
dades o lo restringe a la fantas!a del hogar, .etc. 

ASEQUILioILIDAD DE LOS OBJETIVOS 
Son 6atos realistas o ficticios. 

Intensidad (con que avidez los persigue) 



DOMINANCIA TEMPORAL 
ADAPTABILIDAD 
ACCESIBILIDAD 
RELACIONES INTERPERSONALES 
Intraf amiliares 
tono afectivo 
intensidad 
flexibilidad 
identif icaci6n 
papel que se atribuye al sujeto 
su propia concepci6n acerca de su papel 
dentro de la familia, incluye rol sexual. 

EXTRAFAMILIARES 
tono afectivo· 
intensidad 
permanencia 
flexibilidad 
reacción de sustituci6n parental 
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papel que atribuye el sujeto (sin propia concepCi6n 
acerca de la posici6n que ocupa, dentro de la socie
dad en general, inclu!do su papel sexual. 

EQUILIBRIO INTRAPERSONAL 

Su propia visi6n del equilibrio de los factores que co~ 
forman su personalidad segttn se expresa en sus dibujos 
y en los comentarios verbales. 

NECESIDADES PRINCIPALES: Como satisfacci6n sexual, au
tonom!a, realizaci~n, etc. 

CUALIDADES PERSONALES PRINCIPALES 

Inteligencia superior a la media, flexibilidad, accesi
bilidad, etc. Los factores positivos que determinan la 
ponderaci6n del peligro y potencial que se puede asig-
nar a las denominadas factores negativos o d~biles. 

IMPRESIONES 

Por inadecuadas que sean estos sistemas de clasif~ca- -
ci6n, el examinador, debe clasificar en t~rminos de: 
Psiconeurosis, tipó mixto, inteligencia media etc.) 



ACERCA DEL H.T.P. 

RASGO EVALUADO 

La figura que se dibuja pr~ 
mero 

El repaso de l!neas 

Líneas continuas 

L1neas fragmentadas, desva
necidas, sin claridad en -
las figuras. 

Casas muy grandes, como cae 
tillos, fortalezas, o bien
figuras humanas acorazadas, 
con formas no sensibles, in 
vulnerables, h6roes. -

Distancia entre objetos - -
idealizados, o disociaci6n 
extrema entre objetos. 

Se tratan diferente•, zonaa 
corporal•• en una miama fi 
qura 11114• lnfaai• an unH y 
detrimento en otra•. 

COMO SE INTERPRETA 

El que proporciona los elementos de 
identificación. 

Elementos de ansiedad 

Seguridad en el trazo 

Indice de temor a la desorganización, 
tendenci.a a la disgregaci6n, con abdi
caci6n del yo a través de objetos va
gos. No existen limites claros con -
el mundo externo. (Elementos de des
rrwnbe o bien F.H. caídas. 

Enfatiza poder y capacidad defensiva, 
frente a ataques del mundo externo. 

Rigidez, distancia en la relaci6n que 
se establece entre el objeto entero -
(idealizado) rico en contenidos no -
agresivos, unido al yo idealizado y -
el objeto peyorativizado (roto, empo
brecido, destru!do, unido al yo agre
sivo). 

rdealizaci6n de aspectos o valorea -
del yo y del objeto, peyorativizaci6n 
de otroa. 

AUTOR 

Machover 

Koppitz 

Koppitz 

Ocampo, Arseno, 
Piccolo 

Ocampo, Arseno, 
Piccolo 

Ocampo, Arseno, 
y Piccolo 

Ocampo, Araeno, 
y Piccolo. 



RASGO EVALUADO 

La fachada de una casa gran 
de, adornada, del típo for= 
taleza, que ocupa toda la -
hoja. 

Algunos tipos de chimenea -
con humo. 

El árbol 

COMO SE INTERPRETA 

Idealización expresada en 
el tamaño y tipo de cons
trucci6n elegida. Sí se 
enfatiza la fortaleza, in 
destructible y perdura- = 
ci6n en el tiempo. Es s6 
lo una fachada dcfensiva
frente a los temores de -
destrucción y debilidad -
corporal (impotencia) du
da sobre la masculinidad~ 

Calidez del hogar y de la 
figura materna. 

La vida y el crecimiento, 
desarrollo ps!quico e in-
tegral, temporal. 
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AUTOR 

acampo, 
Arseno, 
Piccolo 

Hammer 

Huellas o cicatrices en el Representan traumas en el Hammer 
tronco. desarrollo, la etapa, se

rá, segdn la altura del -
tronco a la que esté la -
cicatriz. 

El árbol de tamaño grande y Necesidad de reforzar el Hamrner 
frondoso. poderío. Omnipotencia, -

fotaleza. 

Sombreados en la copa. Sentimientos de inadecua- Hammer 
ci6n y conflicto. 
Conf usi6n y necesidad de 
manejar estas ansiedades 
con conductas impulsivas 
e inductoras. (trazo im-
pulsivo, ramas expandidas, 
hacia el exterior, abier
tas expresando el mal con 
trol de los impulsos y -= 
conflictos. 

Fiqu.ras Hwnanas pobres, pay~ Mecanismos de Negación. Hammer 
sos, con ojos cerrados, son-
risa estereotipada, bajo co~ 
tacto con el mundo y caract~ 
rtaticas infantiles. 



RASGO EVALUADO 

Figuras Infatilizadas. 
Figuras grandes, adornadas 
llenas de contenidos {mace 
titas, con flores y floreS 
que salen de la puerta o -
pasto), 

Cuando la casa o el dibujo 
es vací.o. 

Casas o figuras aniñadas. 

Dibujos excesivamente está 
tices, inm6viles, despersO 
nalizados. Gráficos empo= 
brecidos, vaciados por pre 
dominio de mecanismos de = 
aislamiento. 

Excesiva def inici6n de 11-
mi tes, excesivo sombreado, 
rayado, figuras sucias, -
oxidadas, inm6viles. A -
m4s predominio de figuras 
rigidas y vacías, mayor e~ 
presi6n de la despersonal! 
zaci6n. 

En árbol y casa, gr4fico -
desorganizada, o bien pre
cariamente organizada {ca
sas-techo, casas fachada) 
o sobredetallismo tejas -
del techo, piedras en el -
camino, hojas en los 4rbo
les, etc. 

Pueden combinarse los exce 
sivos detalles en una fiqjl 
ra y desorganizaci6n en -= 
otra. ·Precariedad en la ca 
sa y exceso de control, -= 
por sombreados y contenido 
(Vgr. un polic!a) 

Rigidez de la figura huma
na, tensi6n, preocupaci6n 
por los l!mites de la figll 
ra, Ubicaci6n y tamaño me= 
dios. 

COMO SE INTERPRETA 

Negaci6n del crecimiento 
de la prob1em4tica ac- -
tual (corporal). 

Evidencia de un yo vacío 

Negaci6n 

Depresión. 
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AUTOR 

Hammer 

Hammer 

Hammer 

A m4s exagerada m~s cerca Hammer 
de la psicosis. 

Control omnipotente. Hammer 

Control por temor y tenden Hammer 
cia a la desorganizaci6n.-

El movimiento corporal no Hammer 
existe, esta coartado. (ri 
gidez y tensi6n corporal)
mostrando el control im-
puesto a -1os·impulsos. 
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RASGO EVALUADO COMO SE INTERPRETA AUTOR 

Casa detallada, con extremo Control como formación Harruner 
orden y detalles. react~va por la tendencia 

al desorden. 
Esto tiende a ser paulati 
namente m~s patol6gico. -

Demasiado rayoneó dentro de Impulsividad, ansiedad. Hammer 
las figuras. 

Progresiva desorganizaci6n Regresión Hammer 
en la secuencia de las f igu 
ras. Incremento y exacerba 
ción progresiva. de centrar 
obsesivo (reforzamiento, so 
bre detallismol aunado a uñ 
mayor empobrecimiento y con 
fusi6n del objeto logrado.-

En una sola figura, zonas - Regresión Hammer 
rotas destru!das, arbitra--
rías, raras, casas en rui--
nas o con roturas. 

P~rdida del equilibrio, F.- Regresión Hammer 
H. casa o ~rbol cay~ndose o 
en peligro de derrumbe. Por 
la direcci6n del movimiento 
o a la izquierda o hacia --
abajo. 



RASGO EVALUADO 

Expreai6n facial, oral y re
ceptiva. 

Una puerta pequeña en rela-
ci6n al reato de. la caaa. 

El tipo de ventana• de tama
ño nor111&l. Si hay cortinaa, 
enrejado, peraianaa o cerra
dura. 

·La casa dibujada en una par~ 
pectiva que aparece como dia 
tante, lejos del sujeto. o
bien una puerta pequeña, o -
dibujada en una orilla de la 
hoja. 

COMÓ SE INTERPRETA 

Signo de pasividad. 

Problemas en el contacto 
con al medio~ se presta 
ta poco a la comunica- -
ci6n. 
Reaiatencias a la Socia
lizaci6n. 

Por un lado accesible a 
l.a comunicaci6n 
Por otro; problema en la 
comunicaci6n con el me-
dio. 

Percepci6n de una madre 
diatante~cercana aeglln -
la distancia entre la ca 
aa y la F.H. en el dibu= 
jo. 

NOTA• Bl dibujo de la casa puede representara 

a) 

b) 

el 

Imagen de uno mismo. 
sus elementos correspondientes, &rea de fan 
taala, yo, contacto con la realidad, accear 
bilidad, predominio oral, anal, fllico. 
Percepci6n de la aituaci6n familiar, pasado, 
presente y futuro, o alguna combinaci6n de 
loa tres. 

Cuando la P.H. •• un hombre 
de nieve, manicaro o carica
tura en general. 

Evaai6n de problema• co~ 
poralea. 

r.e. en postura de perfil, - Indica tambi8n problemas 
de aocializaci6n. Temor 
al compromiso. Evaei6n. 
InqUietud social. Perso 
na. con cabeza de perfiT. 
Exhib1ci6n del cuerpo. -
Culpa por loa contacto• 
sociales. Deshonestidad 
y temor. 

Brazo• extendido&, separado• Rigidez o ausencia de a~ 
del .,..rpo, sin flexibilidad. ci6n. 
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AUTOR 

Hanuner 

Hammer 

Hammer 

Hammer 

Hamrner 

Machover 

Machover 

Macho ver 



RASGO EVALUADO 

Cuando los dedo• •on inefec 
tivos y en nGroero de tres 
por mano. 

Tambiln cuando en el dibujo 
de la casa laa puertas e•-
tan demasiado anchas. 
La F.H. en el H.T.P. 

COMO SE J:ll'l'ERPRETA 

Inutilidad o dependencia. 

Ea el que maa frecuente-
mente ae dibuja incD111ple
to y ea como el autoretra 
to del examinado. -
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Hammer 

Hammer 

llOTA1 Con frecuencia ae repa•an lo• contorno•, y como el ~!!:Aºo 
de la per•ona refleja el concepto de uno miamo, el 
de a.ta e• :llllportante. 

Tamaño pequeño con lo• bra
zo• colgando y una expre- -
ai6n facial congruente. 

Una F.H. •entada 

La per•ona cerca de la clú.
menea o de la ca•a. 

El tipo de lf.nea f raqmenta
da o constreñido. · 

La combinaci6n de loa dife
rente• tipoa de lf.nea, o de 
la fuerza. de ••ta .. 

La F.H. del tamaño de la h2 
ja. 

Figuras pequeñas. 

La parte inferior de la ho
ja. 

Imagen de sf. mismo peque
ña, in•ignificante, inG-
til, dependiente con gran 
nece•idad de apoyo emocio 
nel. -

Reducci6n de la energf.a. 

BGaqueda de calor emocio
nal y •equridad. 

Introyecci6n. In!Ubici6n 
de la expanai6n vital y -
fuerte tendencia a ref le
jarae en uno mismo. 

Oscilaci6n de loa e•tados 
"de animo, inestabilidad, 
9ran fuerza constreñida -
mandada hacia el interior, 
poca energf.a vertida ha-
cia el exterior. 

Demasiada expanai6n tan-
dente al desequilibrio. 

Falta de expansi6n o inh! 
bici6n de la• tendencias. 

Area que corresponde a -
loa instintos primordia-
lea de con•ervaci6n de la 
•alud y la vida. E• ocu
pada por aujetoa cansado• 

Hammer 

B111111M1r 

HaDl!ler 
Buck. 

o campo, 
Ar•eno 
y Pi-
ccolo 

o campo, 
Ara e no 
y Pi-
ecolo. 

Ocampq, 
Ar-no 
y Pi-
ccolo 

OCllJllPOo 
Araeno 
y Pi-
ccolo 

oc-po, 
Araeno 
y Pi..,
ccolo 



RASGO EVALUADO 

La parte superior de la ho
ja. 

Hemisferio izquierdo de la 
hoja. 

Hemisferio derecho de la h2 
ja. 

COMO SE INTERPRETA 

y neur6ticos ast6nicos y 
deprimidos • 

Es el área de la expansi6n 
imaginativa. La ocupan su 
jetos idealistas y soñado= 
res. 

Sector del pasado, la ocu
pan sujetos que regresan a 
éste. 

Sector del porvenir. 
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AUTOR 

oc ampo, 
Arseno 
y Pi-
cco1o 

OCampo, 
Arseno 
y Pi-
ccolo 

O campo, 
Arseno 
y Pi-
acolo. 

NOTA: Las figuras en movimiento son propias. 

De las figuras pequeñas, -
que se dibujan en una pers
pectiva corno si la persona 
las estuviera viendo desde 
abajo. 

cuando las figuras humanas 
pequeñas y devaluadas se df 
bujan del lado izquierdo de 
la hoja. 

Del tipo de líneas, presi6n, 
firmeza y solidez. 

Línea débil. 

Fuerte-Gruesa. 

Combinada 

Visi6n de una felicidad ho Hammer 
gareña idealizada e ina1-= 
canzable. 

Introversi6n. Machover 

El contorno de la F.H. re- Machover 
presenta los l!mites entre 
el cuerpo y el medio am- -
biente. 

Grado de limitaci6n, vulne Machover 
rabilidad, sensibilidad, = 
aislami,p!lto, se da en suj~ 
tos aprehensivos neur6ticos 
con temores de despersona-
li zaci6n. 

Barrera entre ellos mismos Machover 
y el medio ambiente. 

Tiene que ver con la.ener- Nachover 
gía del sujeto inestable -
que oscila entre la depre-
si6n y la vitalidad. 



RASGO EVALUADO 

Trazo completo 

Fragmentada o bosquejada. 

Combinado 

El tipo de línea fragmenta 
do y constreñido. -

El sexo de la figura que -
se dibuja primero, es el -
sujeto mismo y el papel, -
el contexto, o medio am- -
biente. 

COMO SE INTERPRETA 

El sujeto deriva apoyo y 
confirmaci6n del contac
to. 
La l!nea se apega a la -
pAgina sin interrupci6n. 

Interrupci6n ps!quica, ~ 
inseguridad, timidez. Co 
mo sí se corroborara a = 
sí mismo. 

Cambios bruscos en el au 
to concepto. Se liberañ 
impulsos agresivos inhi
bidos en el contacto so
cial. 

Introyecci6n, inhibici6n 
de la expansión vital y 
fuerte tendencia a reple 
garse en uno rn.ismo. -

Es la identificaci6n se
xual del individuo. 

NOl'A: En la figura humana se reflejan las ansiedades, 
conflictos, y compensaciones caracter!sticas -
del individuo. 

De los objetos alargados, 
chimeneas, ramas, troncos 
de lrbol, brazos, narices 
-piEirnas, pies, ·etc. 

- El llnfasis en los Angules 
o vArtices pronunciados. 

Chimeneas picudas, remarca 
daa, objetos rotos, pipas; 
baat6n y pistolas. 

El tamaño de la figura hu
mana. 

Puede ser empleados como 
símbolos ftllic_os. 

Reflejo del sentimiento 
de castraci6n. 

Hos expresan conflictos 
o preocupac16n por la s~ 
xualidad. 

Refiere el autoconcepto. 
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AUTOR 

Machover 

Hammer 

Hammer 

Hammer 

Machover 

Machover 

Ha.mmer 

Hammer 

Machover 
Harnmer 

Machover 



RASGO EVALUADO 

Figura pequeña. 

Micrograf!a más 11neas fra~ 
mentadas, con borraduras, -
reforzamientos significati
vos o sombreados. 

Figura grande. 

Ojos penetrantes, reforza-
dos; brazos y cabellos re-
forzados. Piernas muy -
abiertas, o combinaci6n de 
l!neas gruesas y delgadas, 
o bien el reforzamiento de 
partes del cuerpo capaces -
de hacer daño. (brazos, de 
dos, puñales, garfios, etc:> 

Reforzar el cabello. 

El tronco de un árbol. 

L1neas·perif~ricas de una -
figura reforzada. 

L1neas d~biles, esbozadas o 
punteadas, en el tronco del 
árbol (Gnicas en el dibujo) 

Exagerada remarcaci6n de las 
ra!ces. 

Cuando las ratees son vistas 
a trav~s de la tierra. 
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COMO SE INTERPRETA AUTOR 

Implica bajo nivel de ene~ Machover 
g!a o bien ego disminu!do. 

Individuo profundamente re Machover 
primido y neur6ticamente = 
deprimido. 

No es exclusiva del manta- Hammer 
ca o fantasease, también ~ 
aparece en sujetos paranoi 
des o en psic6patas aqresr 
vos, cuando se dibuja del-
lado izquierdo, que es in
troversi6n como reflejo de 
una inadaptación sentida. 

Agresividad. Hanuner 
Machover 

Virilidad, aserci6n, aqre- Hammer 
sividad. 

Representa el área b4sica Buck 
del concepto de uno mismo. Haminer 

Necesidad del sujeto por - Hammer 
mantener su integridad co-
mo defensa ante el temor -
de desintegracilln y difu--
silln. 

Estado avanzado de ese te- Hammer 
mor con el colapso de la -
personalidad por temor a -
la p6rdida de identidad, -
con aguda ansiedad. 

Necesidad de contacto con Ha~r 
la realidad. 

Deterioro en el criterio - Bamlller 
de la realidad, en la ado
lescencia y adultez. . 
En sujetos con CI normal -



RASGO EVALUADO 

De los dibujos en la parte 
de abajo de la hoja. Y la 
11nea tenue adem~s un -
árbol del tipo 11 Sauce Llo
r6n11. 

Ennegrecimiento en el dibu 
jo. Y tambi6n el elemento 
agua en el dibujo. 

El sombreado. 

COMO SE INTERPRETA 

o superior, ese deterioro 
posiblemente puede indi-
car un proceso esquizofr! 
nico. 

Se da en sujetos depresi
vos con debilitamiento de 
la energía y del impulso. 

Depresi6~ 

Puede ser preocupaci6n -
por lo que representa el 
área sombreada. 
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AUTOR 

Hanuner 

Hamme,r 

NOTA: Cuando se remarca alguna parte determinada en la figura y 
no toda completa, se intenta controlar la parte del yo -
que se asocia con esa parte por temor a la desintegraci6n 
y a que la fantas!a escape al control, por ejemplo cuando 
se remarca el techo de una casa. 

En cuanto a la presi6n de las !!neas, tipo de ~atas (con
tinuas, esbozadas, etc.) La direcci6n de los trazos indí 
can hacia donde se dirige la energ!a, si el sujeto es in= 
troyertido (hacia dentro de la hoja) si es extrover 
tido (hacia fuera). La linea depresiva presiona poco y= 
la agresiva y extrovertida muestra excesiva presi6n. - -

(Hammer y Machover). 

Los adolescentes prefieren 
figuras en exhibici6n. 

Cuando la acci6n o las fi
guras sobrepasan a las ca
pacidades reales del suje
to, sobre todo en varones. 

Algunas partes del cuerpo 
son enfatizadas o exagera
das, sombreadas, agranda-
das o bien reforzadas en -
11us l!lneas. 

Producto de sus fantas!as 
e ideales del yo. 

Preocupaci6n por esa par
te del cuerpo, m4s cuando 
son dañadas o inv41ídas. 

Machover 

Machover 

Machover 
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CON RESPECTO A LOS DIBUJOS DE LA FAMILIA 

La composici6n de la familia tal como aparece en el dibujo es -
muy importante, corno qué personas fueron olvidadas. (Rauffman) 

El miembro de la familia -
que se dibuja primero o el 
mas detallado, casi siempre 
es el m&s importante, hay -
que apreciar los signos de 
valorizaci6n o minimizaci6n 

En que lugar dentro del di
bujo se coloca el sujeto. 

El eliminarse del dibujo o 
bien dibujarse hasta el a1-
timo, en el extremo de la -
hoja. 

Un trazo fuerte indica: 

Un trazo débil indica: 

El tipo de l!nea continuo y 
amplio. 

Es aquel miembro de la fa Kauffman 
milia al que est& m~s unr 
do o bien con quien el ae 
sea identificarse. -

Lugar que se atribuye el Kauffman 
mismo dentro de la f arni--
lia (.el dltimo, o se omi-
te) esto habla de su auto 
concepto. -

Habla de una desvaloriza- Kauffman 
ci6n del sujeto en rela--
ci6n a su contexto fami--
liar. 

Audacia, violencia, fuer- Kauffman 
tes pu1siones, 1iberaci6n 
instintiva. 

Pulsiones d~biles, suavi- Kauffman 
dad, timidez o bien inhi-
bici6n de los instintos. 

Expansi6n de la energ!a y Kauffman 
extraversi6n de las ten--
dencias. 

NOTA: La hostilidad hacia un miembro de la familia puede expre
sarse omiti~ndolo del dibujo. 

La figura m~s pr6xima a ~l, es la figura de identifica- -
ci6n. El sombreado puede representar preocupaci6n por el 
!rea que representa lo sombreado. 

una lámpara es s!mbolo de amor, calidez y sexo. 

RASGO EVALUADO 

Las miradas perdidas en lu
gar de ver hacia otro miem
bro de la· familia, persona 
de costado o de espalda. 

COMO SE INTERPRETA 

Como escasa comunicaci~n 

Kauffman 

AUTOR 

Kauffman 



RASGO EVALUADO 

El sombreado garabateo. 

Remarcar botones 

cuellos largos. 

Las expresiones faciales. 

Exagerar las partes del -
cuerpo. 

Omitir partes del cuerpo. 

Tamaño pequeño o grande 
de la figura humana. 

Sombreado con líneas cruza 
das. -

Líneas precisas y cont!
nuas. Claridad y 6rden. 

Presi6n de las 1!neas. 

La falta de movimiento, bra 
zos extendidos. -

Cuando los dibujos est5n -
compartimentados. 

Acciones de la madre, coci
nar·._ 

Cot10 SE INTERPRETA 

Signo de ansiedad, preocu
pación o fijación. 

Sugiere dependencia 

Sugiere dependencia 

Muy representativas del e~ 
tado emocional. 

Preocupaci6n por la fun- -
oi6n de esta parte. 

Frecuentemente es negación 
de la funci6n. 

Visi6n disminuída o exage
rada de uno mismo, general 
mente en personas inadapta 
das. -

Control y pensamientos ob
sesivos. 

Interés o necesidad del ni 
ño de un medio estructura= 
do. Demasiada preocupa- -
ci6n e intentos por contra 
lar un medio demasiado ame 
nazante. -

Sugiere direcci6n introver 
tida o extravertida del iiñ 
pulso. Poca presi6n,depr~ 
siva, presión excesiva - -
agresión y extraversión. 

Propias de un sujeto r!gi
do o estático. 

Aislamiento de 1os niños, 
de sus sentimientos o de -
otros miembros de la fami
lia. 

Es la actividad típica y -
corresponde a una imagen -
materna que cubre las nece 
sidades de protecci6n del
niño. 
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Kaufman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffrnan 

Kauffrnan 

Kauf fman 

Kauffman 

Kauffrnan 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 



RASGO EVALUADO 

Limpieza. 

Actividades del padre. Las 
llamadas hogareñasz leer 
el-peri6dico, jugar con -
los hijos. 

Manejando o en el. trabajo. 

Cortando pasto o árbol.es. 

Cuando se presenta como ac
tividad arrojar objetos. 

La dis.tancia entre los mie!!!. 
bros dibujados. 

La combinaci6n de las acti
vidBdes con la distancia y 
actitud de la figura. 

.Identificac16n. 

COMO SE INTERPRETA 

T!pica de las madres com
pulsivas que se preocupan 
más por la casa que por -
la gente que las habita. 
Limpiar equivale a ser -
buena o aceptada. 

Propias de los padres noE 
mo.,le4 ... , 

Generalmente cuando se -
piensa en el padre que -
abandona, o externo a la 
famil.ia más que como par
te integral de ella. 

Propio de los padres "ma
los o castrantes". 

Rivalidad entre hermanos. 

Habla de la cercanía o -
distancia en relaci6n con 
tales miembros. 

Puede hablar de una mad.re 
o un padre que cubra las 
neces1.dades pero no de ma 
nera afectiva. -

Es un proceso, parte del 
crecimiento inconsciente 
y autom!tico de la niñez, 
donde hay un acercamiento 
a uno de los padres o her 
manos tal vez por si.mili= 
tud en gustos o actitudes 
o sentimientos o bien por 
que dicho miembro brindo' .. 
afecto satisfactorio.. Es' 
la base de la formaci6n -
del car&cter primero pa--
dres, luego hermanos y 
después los que se van in 
te grand.o al medio. -
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Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauffman 

Kauf fman 
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RASGO EVALUADO 

Flores 

Comida 

La repetici6n de una sola 
figura. 

Cuando los lazos afectivos 
que aparecen en el dibujo 
Vgr. una familia feliz, no 
coinciden con la familia -
real. 

No dibujar a alguien, o -
as! m1.smo 

La distancia en el dibujo 
de los personajes o eleme~ 
tos. 

COMO SE INTERPRETA 

bro amenazante algunas ve
ces es exclu!do, incluso -
el paciente se puede elimi 
nar del dibujo. -
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:!:~lo de crecimiento y - tg~¡~on 

Suele simbolizar afecto de Kauffman 
quien la prodiga o bien -
preocupaci6n a la persona 
que la da, corno respuesta 
compensatoria cuando se ca 
rece de afecto, la fuente-
de comida (.y amorl son los 
padres. 

A veces representa perseve Kauf fman 
rancia y obsesividad. -

Existe negaci6n de la rea- Kauffman 
lidad, la fantas1a e idea-
lizaci6n no deja ver el 
vínculo real existente. 

Es negar la existencía. Kauffman· 

Habla de la incapacidad Kauf fman 
del sujeto para relaciona~ 
se con la persona represen 
tada. -



CON RSSPECTO AL 'l'EST DE APERCEJ?CION TEMATICA (T .A.Tl 

llASGO EVALUADO 

Respecto a la historia 

cuando no hay claridad en la his 
toria. El sujeto presenta una = 
percepci6n y verbalizaci6n ambi
guas al igual que el significado 
de los relatos. 

No claridad verbal. LapsUs Liil.-
gue ratificado. 
M!s allA del lapsus lingue, rati 
ficando qu6 quiso decir. -

Falta de claridad en el sitjnifi
cado. Historias inconexas, con
tinuamente aparecen nuevos perso 
najes y acontecimientos sin hila 
ci6n.. -

COMO SE INTERPRETA 

El sujeto puede subrayar en la historia 
cualquier punto de la lámina (sea pre-
sente pasado o futuro) o los sentimien
tos y pensamientos de las personas. La 
historia puede arraigarse en un recuer
do, un estereotipo o clis~ social. Es
to es lo que el sujeto imagina, no es -
el material esencial real, sino el con
tenido ideacional, espont~neo en la - -
consciencia, ante determinadas situacio 
nes. Se pueden inferir sus problemas,
preocupaciones caracter!sticas a partir 
de sus ideas. Tambit!n nos muestra como 
se evade el sujeto, niega o e1ude o ex
presa indirectamente los contenidos - -
ideacionales. 

Indicador de patología, un razonamiento 
rebuscado, basado en un error percep- -
tual .. Confusi6n perceptual del sexo de 
los personajes. El pronombre "ellos 11 

-

encubre el sexo de los personajes. 

Insuficiencia neurótica temporaria. 

Perturbación mental que nace de la amb! 
guedad. 

Desorden mental. Desorganización real 
del paciente.. Puede haber grados no ex 
tremes y tambi~n es ambiguedad en el -= 
significado .. 

La confusi6n puede ser una deficiencia en la expresi6n. 
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RASGO EVALUADO COMO SE INTERPRETA 

Cuando el sujeto se niega a repro- Temor a descubrirse. 
ducir relatos. 

Sobre la muerte de alguien: ¿quién? Agresiones dirigidas a esa persona. 
Aün en la negación de que fuera un suje 
to y pase a otro. 11 No era la esposa, -= 
era la hermana" (agresi6n a las dos per 
sanas representadas, más a la primera = 
mencionada) • 

EN CUANTO A LOS ASPECTOS FORMALES QUE ESTRUCTURAN EL RELATO 

Se espera que el sujeto proporcione 
un relato estructurado, ni demasia
do elaborado, ni demasiado descrip
tivo. Todo no acatamiento. 

LSrninas vistas como pinturas, sue-
ños, fantas1as o pesadillas. 

Ontisi6n de pensamientos y sentimien 
tos. -

Acatamiento Superficial, mera des-
cripciOn de acciones presentes, pa
sadas y futuras. 

Incapacidad para acatar. Psicodinárnica 
mente, presencia de un contenido idea-= 
cional predominante, tocado y expresado 
(directa o indirectamente) o evadido -
por el sujeto. Si esto se da en una po 
blaci6n general, no es significativa. -

EvasiOn y no acatamiento. 

Negaci6n de sentimientos y es no acata
miento. 

Cuando el arc¡umento no es espont4-- Se considera incompleto. 
neo. 

El vincular varias llminas, es poco No acatamiento. 
comtln. 

Si pone nombres, o "Hab!a una vez - Como si fueran experienc~as propias. 
una ••• " o Historia• en primera pe~ 
aona. 
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llASGO EVALUADO 

· * Omisiones y distorsiones. 

* Forman parte del acatamiento a la 
lllmina. 

COMO SE INTERPRETA 

Significado segan la l~na 

Las láminas ponen en acci6n actitu- Cuando estos hechos y actitudes del con
des y afectos, y llevan a la concien texto chocan con los del sujeto habr4 -
cia 1os contenidos ideacionales. - distorsi6n. 

AUTOR 
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Rappaport 

A m4e distorsi6n de la lámina. M4s será la fuerza perturbadora con ese Rappaport 
afecto, y si esta perturbaci6n es más ob 
via (no tan ambigua) , aan más intensa y
perturbadora será la fuerza ejercida por 
el afecto y más grave el significado de 
la distorsión. 

Ubicaci6n err6nea del acento, es des No acatamientp. 
plazar el acento a una parte secun--
daria del cuadro. 

Tambi&i describir demasiado el cua
dro en lugar de hacerlo sobre la si 
tuac~6n que represen~e. -

Cuando se introducen objetos o per
sonas extrañas. 

Tono de la narraci6n. Incluye los -
estados anímicos, sentimientos y actitu
des que·van m4á allA de las figuras 
del relato, se manifiestan en el mo 
do de expresi6n. -

No acatamiento. 

No acatamiento. 

Es el sentimiento general que imprcgn~ 
al sujeto y que es manifiesto en el rela 
to a través del tono de la narraci6n. -= 
Puede indicar la sensibilidad, ~uerili-
dad, pedantería, agilidad intelectual, -
necesidad, estereotipia, labilidad afec
tiva, etc. Modo de expresi6n: torpeza, 
tosquedad, rudeza, etc. Vgr. La pobrec! 
ta sufre tortura. Labilidad afectiva. -
JOh esta casar tEs feo mirar estas co- -
sasJ ¡Parece la figura de dos viejos ho
rribles¡ 

Rappaport 
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RASGO EVALUADO 

Si hay ausencia de sentimientos. 

Las figuras del relato son repre
sentaciones del sujeto mismo. 

El sexo y la edad de las figuras. 

Edad 

Sexo 

Cuando no se reconoce a la figura 
del relato como padre. 

cuando no se habla d8 figuras pa
ternas o conyugales en el. relato. 

Si bien en el relato no se dan iE 
dicioa de relac16n. 

Tendencia• y actitudea. 

Obatlculoe 

COMO SE INTERPRETA 

Insensibilidad. 

Son figuras de identificaci6n. Impor
tantes figuras del pasado. 

Si es el padre, hermano, hijo, esposo, 
amigo, a veces abuelo. 
Rol que desempeña el sujeto o el más -
impactante para ~l. 

Revela como se percibe el sujeto a si 
mismo, como niño, anciano, adulto o -
adolescente. 

'.Identificaci6n femenin8. en sujeto feme 
nino. Cuando la fig. del relato le caffi. 
bian al sexo opuesto. Identificación 
femenina en sujeto masculino. 

Hay problemas con sus propios hijos. 
Puede haber identificaci6n con la hija 
mayor, edad¡ menos edad, hijo. 

El afecto de la relaci6n es tan inten
so que el sujeto prefiere guardarlos. 

Pobreza de la misma, afectos y relacio 
nes interpersonales del sujeto. · 

Son los atribu1dos a las figuras de -
identificaci6n. Representan fuerzas di 
n!micas subyacentes tras las accionea
y pensamientos a los que organiza. 

Son las figuras, condiciona•, relacio• 
nea o ideas que parecen ponerse como -
obstáculos a las tendencias del suje-
to. Pueden hablar de obatlculoa para 
lograr algo, por dependencia: ~Le ape-
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RASGO BVAWADO COMO SE INTERPRETA 

na dejar soia a su madre" 
Por responsabilidadi Es un mandato de la 
consciencia: "No debe dejar s6lo a ••• " 
Basada en culpa. "No la puede dejar sola 
sin apoyo" La madre dominante: "No perm_! 
te que se vaya" Estas actitudes hablan -
de algo que lo priva de su libertad. 

AUTOR 
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APENDICE D 178 

MANUAL DE APLICACION Y CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS PSICOME

TRICOS USADOS EN LA INVESTIGACION. 

Las pruebas proyectivas usadas son: 

a) Casa-árbol.-persona (H.T.P.) 
b) Prueba de apercepci6n temática (T.A.T.) 
e) Prueba de la familia en movimiento (K.F.D.) 

Categoría 1. Califique el 6rden en que aparecen las figtirasr(es
ta cateqoda no fué codificada para el estudio de oonfiabUidijd) 

l. 
2. 
3. 

Casa 
Ar bol 
Figura Humana 

Columnas 1,2,3. Unicarnente ordene los nGrneros de codificaci6n -
segdn como aparecen dibujados estas. 

Categoría 2. Califique el. tamaño de la figura humana en cent!me 
tres (Los decimales suben al entero superior con más de .s y ba= 
jan al anterior con menos de .5) 

Colwnnas 4 y S. 

Categoría 3. Califique el tamaño de la casa en centímetros. 

columnas 6 y 7. 

Categor!a 4. Califique el tamaño del 4rbol en cent!metroa. 

Columnas 8 y 9. 

categor!a s. Califique el espacio que ocupan las tres figuras -
juntas en el plano horizontal de la hoja. 

columna 10. 

Codifique: 
l. 
2. 
3. 
4. 

De O a 1/4 
De 1/4 a 1/2 
De 1/2 a 3/4 
De 3/4 a toda 

dP.·hoja 
lioja 
de hoja 

la hoja 

Categorta 6. Califique el espacio que ocupan las tres figuras -
juntas en el plano vertical de la hoja y use la columna 11, con 
la miama cod.1.ficaci~n que uso en la columna anterior. 
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Categor!a 7. Califique la distancia en cms. entre el 4rbol y la 
casa. 

Columnas 14 y 15 

Categor!a 9. Califique la distancia en cms. entre casa y perso
na. 

Columnas 16 y 17 

categorla 10. Califique si hay adici6n de figuras (repetici6n -
de alguna de las tres figuras}. 

·Columna 18. 

Codifique: 
1. Si aparecen 
2. No aparecen 

Categor!a 11. Califique cual de las figuras repite. 

Columna 19. 

Codifique: 
o. 
l. 
2. 
3. 

Ninguna 
Figura Humana 
Casa 
Ar bol 

categorla 12. Califique si hay omisi6n de figuras. 

Columna 20. 

Codifique: 
l. Si omite 
2. No omite 

Categor!a 13. Califique cuái de 6stas figuras omite. 

Columna 21, 

Codifique:. 
o. 
l. 
2. 
3. 

Ninguna 
Fig. Hum. 
Casa 
Arbol 

NOTA: No se computa cuando hay duda o cuando aparecen otras figu 
ras como carros, flores, etc. cuando aparecen ~iguras repetida& 
no se.anotan cuantas y se anota la primera que aparezca de iz-
quierda a derecha ünicamente. 
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Categor!a 14.· Califique si la figura humana aparece completa o 
incompleta. 

colwnna 22. 

codifique: 
l. Completa 
2. Incompleta 

NOTA: Se computa cuando falta una parte de 1 esquema corporal 
Vgr. pies,brazos, manos, cuello, tronco, cabeza, partes de la -
cara •.• etc. · 

Categor!a 15. Califique si la casa se'dibujo completa o incorn-
pleta. 

Columna 23. 

codifique: 
l. Completa 
2. Incompleta 

NOTA: Se considera incompleta cuando falta una parte elemental 
de la casa como puerta, Ventana, techo, base ••• etc. 

Categoría 16. Califique si el 41:bol se dibuja completo o incom
pleto. 

Columna 24. 

Codifique: 
1. Completa 
2. J:ncompleto 

NOTA: Se considera incompleto cuando falta alguna de sus paTtes 
relevantes como tronco, copa y base. 

Categor!a 17. 
psic6ticos. 

Columna 25. 

Califique si aparecen en los dibujos indicadores 

Codifique: 
l. Si aparecen 
2. No aparecen 

NO'l'A: Con un indi.cador que aparezca se califica como .tal. Ver -
siguiente codificaci6n. 

Categor!a 18. Califique cuales indicadores psic6ticos aparecen. 

Columna 26. 



Codifique: 
l. 
2. 
3. 
4. 

Transparencias 
Ausencia de l!mites 
sobre simplif icaci6n 
sobre elaboraci6n 

181 

NOTA: S6lo se calificar~ cual de estos indicadores aparecen. 

Columna 27. Se codificará igual que la anterior. 

~~;A~na~~!~~::1:s:ae Jf1~ª~ S:1~~r~ ~ v1~º~~J'f~f.ªªn e~ 
Categor!a 19. Califi~ue el tipo de línea que se use en la Figu
ra Humana. 

Columna 28. 

Codifique: 
l. 
2. 
3. 

Continua Línea de un solo trazo. 
Fragmentada. Linea entrecortada o bosquejada 
cornbinaci6n de las dos anteriores 

Categoría 20. Califique el tipo de línea que use en la casa. 

Columna 29. Codifique con el mismo c6digo que la anterior. 

Categoría ·21. Califique el tipo de l!nea que se usa en la figu
ra del árbol. 

Columna 30. Codifique con el mismo c6digo que la anterior. 

Categor!a 22. Califique la presi6n de la l!nea usada en la fig~ 
ra humana. 

Columna 31. 
Codifique: 

l. 

2. 

3. 

4. 

Moderada o Normal. Esta es visible y -
no traspasa la hoja. 
Intensa. Traspasa la hoja a manera de 
relieve, es sensible al tacto en la par 
te posterior a la hoja. 
Débil. Apenas se nota la línea esta es 
fina y poco visible. 
Combinada. Las l!neas son fuerte y al 
mismo tiempo d~biles en una misma figu
ra. 

Categor!a 23. Identificaci6n psicosexual. 

Columna 32. 

Codifique: 
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1. Si hay 
2. i'lo hay 
3. Asexuada 

i~OTA: Se codifica (1) cuando la figura humana dibujada corres-
pende al sexo del sujeto evaluado, con caracteres sexuales prim~ 
ríos, cabello, vestido etc. Con el lle. (2} cuando la figura hu
mana es claramente del sexo contrario. Con el No. (3) cuando no 
es definido el sexo de la figura humana. 

Categor!a 24. Califique los conflictos psicosexuales. 

Col.umna 33. 

Codifique: 
1. 
2. 
3. 

Si aparecen 
No aparecen 
Se desconocen 

NOTA. Se codifica (1) cuando el sujeto dibuja cigarros, picos, 
pipas, predominio de líneas angulosas, nariz prominente, bigotes, 
patillas, barbas, pistolas, sarbreado u omisi6n de zonas genita-
les, predominio de !!neas curvas, razgos ferninoides, ocultar ma
nos en bolsas o atrás, sombreaQo de las manos, •.• etc.; (2) No 
aparecen ninguno de los elementos anteriores; (3) cuando existe 
duda. 
Se computa en el No. 1 cuando aparezca como mínimo un elemento. 

Categoría 25. Autoconcepto. 

Columna 34. 
Codifique: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Devaluado 
Normal 
Sobrevalorado 
otro 

NOTA: Se codifica (1) cuando la figura humana es muy p·equeña en 
relaci6n al contexto de la casa y el árbol (aprox. de 0-5 cms.); 
figura humana pobremente integrada, ubicada en el plano de la -
perspe.ctiva ya sea muy cercana o dentro de la casa. (2) cuando -
hay duda y la figura humana no es muy grande o muy chica en rel~ 
ci6n a la casa y al 4rbol (aprox. entre 5 y 10 cms). La figura 
humana esta integrada y fuera del contexto de la casa y del ~r-
bol. (3) cuando la figura esta m4s grande o del mismo tamaño -
que la casa y el árbol. La figura humana·esta integrada éste o 
no cerca del árbol y a la casa (aprox. más de 10 cms). (4) cuan
do no se ubique en los tres criterios anteriores. 

Con un solo elemento que aparezca de la categoría 1 se c2 
difica como tal y esto lo excluye de las otras categor!as. Para 
ea~a .codificaci6n se tomaron los criterios siguientes: Contexto, 
l~ figura h_umana es muy p'equeña o muy grande en relacidn a la .º!!. 
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sa o al árbol; Integración, cuando la figura humana tenga comple 
ta integraci6n de lo que se considera esque~a corporal básico; = 
Perspectiva1tomando la distancia entre la casa y el 4rbol en re
laci6n con la distancia que existe entre ellos con la figura hu
mana. 

Categoría 26. Califique introversi6n vs. extroversi6n. 

Columna 35. 

Codifique: 
. l. introvertido 
· 2. extrovertido 

NOTA: Se codifica l cuando la figura humana aparece del lado iz 
quierdo de la hoja, será 2 cuando la figura humana aparece del = 
lado derecho de la hoja. 

Categoría 27. Califique r!gidez vs. movimiento. 

Columna 36. 
Codifique: 

l. rig!dez 
2 • movimiento 
3. otro 

l..ZO'l1A: cuando la figura humana no muestra movimiento y da la im
presi6n de extrema rigidez (pasividad) se codifica como 1, será 
2 cuando la figura humana denota alguna actividad, con considera 
ble movimiento, ser4 3 cuando la figura humana aparece sentada,
reclinada o acostada, se tomar4 como un bajo nivel de energ1a, -
falta de impulso o agotamiento emocional. 

Categor!a 28. Dependencia vs. independencia. 

Columna 37. 
Co<iifique: 

l. 
2. 
3. 

dependencia 
independencia 
otro 

NOTA: será l cuando la figura humana aparece con la boca abLer
ta o bien recargada en el 4rbol o en la casa.o bien dentro de la 
rn.isna, que se dibuje protegido bajo la sd:>ra del árbol o cuanOO el aomi.
no· de la casa va directamente a la figura humana, será 2 cuando 
el sujeto se dibuje a considerable distancia del 4rbol y de la -
casa o bien que aparezca en un plano diferente de la perspectiva 
de esos dos elementos, será 3 lo que no caiga dentro de los cri
terios anteriores. 

Categorta. 29. Agresi6n Vs. no aqres16n. 

Columna 38. 
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Codif ic¡ue: 
l. Agresi6n 
2. No Agresi6n 
3. se desconoce 

NOTA: Será 1 cuando en el dibujo de la figura humana aparecen -
dientes, uñas, manos en forma de picos o bien l!neas muy inten-
sas, puño cerrado. Se da este puntaje cuando aparezca una de 
estas características, será 2 cuando no aparezca ninguna caracte 
rística mencionadas 1., será 3 cuando aparezcan otras ca= 
racter!sticas diferentes de lafi anteriores. 

Categoría 30. Rebeldía Vs. no rebeldí~ 

Columna 39 .. 
Codifique: 

1. 
2. 
3. 

Rebeld!a 
No rebe1d!a 
Se desconoce 

NO'l'A: Será l si el sujeto dibuja en plano horizontal las tres -
figuras casa, árbol, persona. Deben aparecer en este orden, se
rá 2 si el sujeto dibúja en plano vertical las tres figuras, de 
no presentarse en este orden no se codifica, será 3 cuando no se 
presenten las condiciones mencionadas o haya duda. En todas de
be aparecer cuando menos una de las condiciones. 

Categor!a 31. ~vasi6n Vs. No Evasión 

Columna 40. 
Codifique: 

l. 
2. 
3. 

Evasi6n 
No evasi6n 
se desconoce 

NOTA: Sera 1 cuando en la figura hwnana no aparecen pupilas, esta 
de perfil, ojos cerrados, sin rostro o si la figura.da la espal
da, ser4 2 cuando no aparezcan las caracter1sticas anteriores, -
·ser4 3 si hay duda. Debe aparecer cuando menos un elemento_para 
codificar. 

Categorla 32. Calidez Vs. Frialdad 

Columna 41. 
Codifique: 

l. ·cu1da 
2. Fría 

NOTA: Ser4 1 cuando en el dibujo de la casa aparecen chimeneas 
con o sin,humo, esta aparece luminosa, cálida, adornada,.flores, 
cortinas, ventanas grandes, puerta grande y cualquier·elemento -
que la haga acogedora, para codificarse deben aparecer cuando me
nos dos elementos, sera 2 cuando la casa aparece dibujada con· un 
bloque sin ventanas o bien eátan chicas, sin adornos, puerta ch! 
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ca ó sin esta., sin elanentos que la hagan acogedora, con enrreja 
do de d.tfici1 acceso, con alusión al encierro ventanas enrejadas_ 
o muy cerradas con dificultad para ver hacia dentro o hacia afue 
ra. Deber~n aparecer cuando menos dos elementos para codificar= 
se. 

Categoría 33. Fuerte Vs. d~bil 

Columna 42. 
Codif~que: 

l. Fuerte 
2. D~bil 

NOTA: será l cuando en el árbol aparecen raí"'ces externas por en 
cima de la tierra, si aparecen !!neas fuertes que den 1a impre-= 
si6n de tronco fuerte, que el tronco sea muy grueso, será 2 cuan 
do las lineas sean tenues en el tronco, que sea angosto chico o
corto, .!frbol pequeño en relaci6n a las otras figuras~· Deber6 -
aparecer cuando menos un elemento para ser codificado. 

Categoría 34. Proveedor Vs. No proveedor 

Columna 43. 
Codifique: 

l. Proveedor 
2 • No proveedor 

NOTA: Será 1 cuando aparecen en el 4rbol frutas, las ramas dan 
la impresi6n de frondoso o se ven hojas que caen- será 2 cuando 
no aparecen las anterLores y no hay indicios de que el 4rbol --
proveerá al sujeto de algo. 

T.A.T. 

Categoría 35. Cal!ficaci6n de la p>;ueba de apercepci6n tenática - -
(T.A.T.J elaborada la historia de la lamina 6, califique, ACATA

MIENTO A LAMINA*. 

Columna 44. 
Codifique: 

l. Acata la 14mina 
2. No acata la l!rnina 

NOTA: Ser4 l cuando el relato hable acerca de los dos persona-
jes, contenga presente, pasado y futuro o se hable de una rela-
c16n entre los personajes es decir exista un argumento e inclu-
yan pensamiento y sentimientos, sin que el argumento este dema-
siado elaborado, con dos elementos que aparezcan se califica co
mo tal., ser4 2 cuando el sujeto se limite a.describir la 14mina 
y no apare2ca ninguno o solo un elemento de los anteriores. 
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Elaborada la historia de la lámina 7, califique, acatamiento a -
la lámina* 

Columna 45. 
Codi:fique: 

1. Acata la lámina 
2. No acata la lánina 

NOTA: Para 1 y 2 se sigue el criterio de la codificaci6n ante-
rior. 

Categor!a 36. Califique distorsi6n vs. no distorsi6n de los re
latos en relación a la lámina 6.** 

Columna 46. 
Codifique: 

1. Distorsión del relato 
2. I~o distorsi6n tlel relato 

1-lOTA: Será 1 cuando el sujeto interprete equivocadamente los -
personajes de la lámina como sexo y edad ••• etc., será 2 cuando 
la interpretaci6n coincida con la imagen de la figura presentada. 

Califique distorsi6n vs. no distorsión de la lámina 7. 

ColWltna 47 
Codifique: 

1. Distorsi6n 
l. No distorsi6n 

NOTA: Siga el mismo criterio de calificaci6n de la lámina ante
rior para 1 y 2. 

La calificaci6n del TA~ presenta dos aspectos el formal y el 
dinámico. El primero se refiere a que el sujeto siga las -
instrucciones o consiqnas es decir que su relato contenga -
l.os aspectos formales de la narraci6n; el segundo se refiere 
al contenido ideacional, se interpreta a partir del acata- -
miento a la l.4mina as! como los aspectos que se relacionan -
con el·acatamiento a la consigna, que son los elementos for
mal.es del relato 1o cual se interpreta dinámicamente. 

** Los aspectos que se relacionan con el acatamiento a la 14mi
na es decir el rel.ato Se aboca a las imágenes que ser!a e1 -
contenido ideacional o interpretaci6n din~mica. 
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Categor!a 37. Califique omisi6n de figura o personajes de la l! 
mina 6**. 

Columna 48. 
Codifique: 

l. Omite personajes 
2. No ontite personajes 

NOTA: Será l cuando en el relato solo se mencione a un persona
je., será 2 cuando en el relato aparezcan los dos personajes. 

Califique omisi6n de figura o personajes en la l.§l1Íina 7.** 

Columna 49. 
Codifique• 

l. Omite personajes 
2. No omite personajes 

l.JOTA: Use el mismo criterio de cal.íficaci6n que el anterior para 
iy 2. 

Categor!a 38. Inclusi6n Vs. no inclusi6n de personajes extra en 
lámina 6. 

Columna 50. 
Codifique: 

1. Cuando incluyen otros personajes. 
2. Cuando no incluyen otra persona. 

NOTA: 1, será cuando en el relato incluye a los. dos personajes -
de la lámina mas otro. u otros, o bien menciona uno de los persona 
jes y otro extra no evocado por la lámina. 2, ser~ cuando en el
relato solo incluye a los dos personajes de la lámina. 

Columna 51. rnclusi6n Vs. No inclusi6n de personajes extra. en -
14mina 7. Codifique; Con el mismo criterio que el anterior. 

Categor!a 39. Extensi6n del relato lámina 6. 

Columna' 52. 
Codifique: 

l. 
2. 
3. 

Corto 
Normal 
Largo. 

NOTA: 1, cuando el relato sea de tres renglones o menos. 2, - -
cuando el relato sea de 4 a 6 renglones aproximadamente media ho
ja. 3, cuando el relato sea de 7 renglones en.adelante, o· mis -
de media hoja. 

Columna 53. Ex~ensi6n del relato en l!rnina 7,. 
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Codifique: con el mismo criterio que la anterior colu~ 
na. 

Categor!a 40. Ubicaci6n err6nea del acento, lámina 6. 

Columna 54. 
Codifique: 

1. Acento err6neo 
2. Acento correcto. 

NOTA: 1, Será cuando el relato en vez de centrarse en los perso
najes se asocia a un objeto secundario o de fondo de la lámina, o 
üien a otro tema que no sea la relaci6n de los personajes centra
les. i, será cuando el acento del relato son los personajes de -
la lámina. 

Ubicaci6n err6nea del acento en lámina 7. 

Columna 55. 
Codifique; con el mismo criterio que la columna ante- -

rior. 

Categor!a 41. rnclusi6n de sentimientos y pensamientos de los -
personajes en la 14mina 6. 

Columna 56. 
Codifique: 

l. incluye sentimientos y pensamientos de los 
personajes. 

2. Wo incluye sentimientos y pensamientos de 
los personajes. 

NOTA: 1, será cuaii.do el relato incluye sentimientos y/o pensa-
mientos de los personajes o por lo menos de uno de ellos. 2, cuan 
do en el relato no incluye sentimientos ni pensamientos de ningu= 
no de los personajes de la l!mina. 

Columna 57, Inclusi6n de sentimientos y pensamientos de los pers2 
najes de la l!lmina 7. 

Codifique: igual que la columna anterior. 

Categorta 42. Espontaneidad del relato en l!lmina 6. 

Columna se. 
Califique: 

1. Es espont~neo 
2. No es espontáneo 

N01'i"': Sar4 1 cuando el. relato fluya completo sin la intervenci6n 
cuestionadora del entrevistador. Ser4 2 cuando el sujeto se que
da callaáo o dice terminar, y el entrevistador. lo estimula ··a con-
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tinuar y cornp1etar la historia. 

Columna S~. Espont4neidad del relato en la lámina 7. 

Codifique; Use el mismo criterio de calificaci6n que la columna 
anterior. 

Categoría 43. Vinculaci6n de historias. 

Columna 60, 
Codifique: 

1. V!ncula historias. 
2. No víncula historias. 

NO'L'A: 1 ser:i cuando el relato de la l:imina 7 es una continuaci6n 
del relato de la 14mina 6. 2 será cuando los relatos sean inde-
pend.ientes, no se encuentre relacic5n. 

Categoría 44. Decir i1istorias en prioera persona, para la 14mina 
6. 

Columna 61, 
Codifique: 

l. Se relata en primera persona. 
2. No se relata en primera persona. 

i~O'l'A: Ser4 l cuando en el relato se incluya el examinado, hablan 
do en primera persona Vgr. 11 este soy yo cuando •.• 11

, con un solo = 
elemento que aparezca se califica con 1. Será 2 cuando en el re
lato no incluya ningQn elemento anterior. 

Decir historias en primera persona, para la lámina 
7. 

Columna 62. 
Codifique: Use el mismo criterio de calificaci6n que -

la anterior. 

Categoría 45. Evasi6n vs. No Evasi6n en la lámina 6. 

Columna 63. 
co'difique: 

l. 

2. 

Evasi6n. Esto es cuando el sujeto toma -
las láminas como pinturas, modelos, esce
nas teatrales, sueños1 fantasías, o pesad! 
llas esto constituye el síntoma singular 
de evas1·6n y se {califica) toma como no -
acatamiento. 
tlo evasi6n. Cuando el sujeto en su rela-
to no perciba tendencia a la fantasfa 
corno en la anterior. 
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Evasi6n Vs. No Evasión en la 1ámina 7. 

Columna 64. 
Codifique: Con el mismo criterio que la anterior. 

Categoría 46. Argumento esperado en relaci6n·a la consigna, lá
mina 6. 

Columna 65. 
Codifique: 

l.. 

2. 

Argumento esperado. Ser4 cuando el suje 
·to de un argumento equilibrado que con-= 
tenga los elementos de una narraci6n que 
se espera como la relaci6n que exista en 
tre los dos personajes madre, hijo, abue 
la-nieto, suegra-yerno, esposa-esposo, = 
que diga algo importante que suceda. La 
consi.gna de dar "un argumento impli.ca -
que esperamos una estructura equilibrada 
que gire en torno a una faceta significa 
tiva del cuadroº -

Argumento no esperado. Será cuando su -
relato no presente las características -
anteriores. 

Colwnna 66. Argumento esperado en relación a la consigna, lámi
na 7. 

Codifique; Use el mismo criterio que la anterior. 

Categor1a 47. Acatamiento a la consigna Vs. no acatamiento a la 
consigna, l4mina 6. 

Columna 67. 
Codífique: 

l. 

2. 

Columna 68. 

Acatamiento de la consigna. Cuando apa
rezca alguno de los elementos que se han 
anotado con un asterisco, anteriormente. 

tlo acatamiento de la consigna. Cuando -
no aparezca por lo menos tres de los ele 
mentes calificados anteriormente con un
asterisco. 

Codifique; L4mina 7. Con el mismo criterio que el a~ 
terior. 

Categor1a 48. Tono vs. no tono en la narraci6n, 14mina 6. 
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Columna 69. 
Codifique: 

l. Cuando hay tono. Cuando el tono de· la -
narrac16n incluye estados an1mi.cos, sen
timientos y actitudes que trascienden a 
los sujetos en la descripci6n de las fi
guras y sus tendencias, se manifiestan -
en el modo de la expresi6n. 

2. No hay tono. cuando no aparezcan los es 
tados emocionales o actitudes del ante-= 
rior. 

Columna 70. Tono Vs. No tono en la narraci6n, lámina 7. 

CodificaCi6n. el mismo criterio que la anterior. 

Categor!a 49. Las figuras del relato, lámina 6. 

Columna 71. 
Codificaci6n: de acuerdo a la figura que aparezcas 

l. Madre 
2. Hermana 
J. Abuela 
4. Esposa 
s. Amiga 
6. suegra 
7. Otra. 

Columna 72. Las figuras del relato, en lámina 7. 

Codificaci6n: cuando la figura del relato sea: 

1. Padre 
2. Hermano 
J. Hijo 
4. Amigo 
s. Abuelo 
6. Suegro 
7. Otro. 

NOTA: Usase la codificaci6n anterior para calificar las figu- .... 
ras, los personajes que participan en el relato,- son representa-
cienes del sujet~ mismo o bien son figuras importantes del pasa
do que cobran grandes dimensiones en su estado vital psicol6gico 
actual. · 

Categorla SO. Aparecen obst4culos Vs. No aparecen obst4culos Sn 
los relatos de la 14mina 6. 

Columna 73. 
Codifique. 
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1. Cuando aparecen obstáculos en el relato 
que impiden las tendencias del sujeto, -
ya sean personas, sentimientos, relacio
nes o ideas, condiciones o situaciones. 

2. Cuando no aparecen obstáculos; no existe 
ninguno de los elementos anteriores, co
mo un obstáculo para la realizaciOn de -
las metas del sujeto. 

Columna 74. Para l.!lmina 7 

Codificaci~n: El mismo criterio que l~ anterior. 

Percepci6n de la Madre, l4mina 6. 

(En el relato de la 14m.ina 6, se calificarán las caracter!sticas 
de personalidad de la madre o figura femenina). 

Categor!a 51. Proveedora vs. no proveedora. 

Columna 75. Codifique: 
l. Proveedora. Cuando la narraci6n descri

be a la madre como nutriente Vgr. da de 
comer o provee de objetos materiales. 

2. No proveedora. Cuando la narrac16n no -
describe a la madre como tal. 

Categor!a 52. Sobreprotecci6n Vs. No Sobreproteccí6n. 

Columna 76. 
Codifique: 

l. 

2. 

Sobreprotecci6n. cuando en la narraci~n 
el sujeto describe a una madre que se -
preocupa por el hijo o por lo que r.eali
za Vgr. esperarlo o cuando lo provee en 
exceso. 

No sobreprot~cc16n. Cuando en la narra
ci~n no describe a la figura femenina e~ 
mo tal. 

Categorta 53. Pasiva Va. Activa. 

Columna 77 .~ 
codificaci6n: 

l. Pasiva. cuando en la narracidn no apa-
rezca una conducta con la que intente re 
solver su problema Vgr. la madre perma= 
neceen la·casa en actitud de espera,~
cuando algo le preocupa pero no hace na
da; ni dice nada. 
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2. Activa. Cuando la madre realice una ac
ci6n que intente resolver el problema, -
se preocupe y haga algo. 

Categor!a 54. Autoritaria Vs. No Autoritaria 

Columna 78. 
Codificaci6n1 

l. Autoritaria. cuando en 1a narraci6n apa 
rezca una madre que se enoja, da l!mite~ 
reglas eXageradas o inadecuadas Vgr. ma
dre severa que regaña. 

2. No autoritaria. cuando una madre ~ue no 
da l!mites ni control, es apltica e indi 
ferente Vqr. Madre que ante cual~uier -= 
conducta no hace nada. 

Categor1a SS. Rechazante vs. no rechazante. 

Columna 79. 
Codificaci6n: 

1. Rechazante. cuando en la narraci6n apa
rece una madre que no acepta al hijo. 

2. No rechazante. Cuando en la narraci6n -
aparece una madre que acepta al hijo. 

Características de la relación Madre-Hijo 

Categor.!a 56. Depenencia Vs, No Dependencia. 

Columna 80. 
Codificac:L6n: 

l. Dependencia. cuando en el relato aparez 
ca un solo.indicador de dependencia del
hijo con la madre Vgr. espera a la madre 
para que le ayude a resolver el problema. 

2. Independencia. cuando en el relato re-
suelva por si mism~ sus problemas o haga 
algo solo. 

Categor!a 57. Distante (fr!a) Vs. Cercana (afectuosa o c&lida) 

"Columna 81. 
Codificac'i6n: 

1. Distante. Cuando se observa en la rela
ci6n una marcada iridiferencía o frialdad. 

2. Cercana. Cuan~o aparezca en la relaci8n 
madre-hijo actitudes afectuosas, Vgr. -~ 
tristeza-por el hijo, preocupaci~n, etc. 
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categor!a 68. Comunicaci6n Vs. No Comunicaci6n. 

Colwnna 82, 
Codificaci6n: 

J.. 

2. 

Comunicac~6n. Cuando en el relato apare 
cen indicios de confianza, de platicarse 
uno al otro los problemas o la causa de 
la preocupaci6n. 

No Comunicación. Cuando en la relación 
madre-hijo no exista alguna conducta de 
confianza o comunicación. 

Categorta 59. Agresiva Vs. No Agresiva. 

Columna 83. 
Codificaci<Sn: 

l. 

2. 

Agresiva. Cuando las acciones de la ma
dre denoten enojo hacia el hijo, o vice
versa, se denota agresi6n. 

No Agresiva. CuandO no aparezca un ele
mento que denote a9res~vidad. 

Percepci6n de si mismo (láminas 6 y 71 

Categor!a 60. Preocupací6n Vsw No Preocupación. 

columna 84. 
Codíf.í.caci<Sn: 

l. 

2. 

Preocupaci6n. Cuando el sujeto refiere 
problemas o situaciones que lo preocupan 
en.el reiato Vgr. esta preocupado por·
un problema econ6mico, excluyendo -
preocupaciones de tipo oral. 

No preocupaci6n. Cuando el 'sujeto no re 
fiera ningan problema o se note despreo~ 
cupado. 

Categor~a 61. Metas Vs. No Metas. 

Columna 85. 
Codificar: 

l. 

2. 

Metas. cuando en el relato el sujeto de 
note objetivos, planes o metas a reali··= 
zar. 

No Metas. Cuando en el relato excluya -
metas, y no se observe ninguna de estas. 
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.Categor1a 62. Aislado Vs. Relacionado. 

Columna 86. 
Codificar: 

l. Aislado. Cuando el sujeto refiere en el 
relato situaciones de aislarse de los de 
mas o excluirse, o que en el relato se = 
refiera Gnicamente a las 2 personas si~ 
incluir algdn evento. 

2. Relacionado. Cuando el sujeto denote en 
su relato que lo relaciona con el exte-
rior, facilidad para relac~onarse o que 
existan relaciones con los demla, refie
ra algGn evento que lo re1acione con el 
exterior. 

Categor!a 63. Obediente Va. No Obediente (rebelde) 

columna 87. 
Codificar: 

l. Obediente, Cuando en el relato el suje
to denote sumis16n, acata 6rdenes, y ob~ 
diencia a lo.que se le ordene. 

2. No obediente. Cuando en el relato la ac 
titud del sujeto muestre rebeldía, dese= 
bediencia y di flcultad para acatar 6rde
nes o mandatos de alguna figura de auto
ridad, Vgr. la mam4 est! enojada porque 
la deaobedeci6. 

Categor1a 64. Ambiguo o Claro • 

. Columna 88. 
Codificar: 

l. Ambiguo. cuando en el relato se perciba 
ambivalencia ante una conducta o senti-
mientos a realizar y no se muestre segu
ridad para llevarlo a cabo o maneje una 
conducta afirm&ndola v al mismo tiempo -
se niegue a hacerla v9r. la rnam4 es buena 
pero lo regaña. 

2. Claro. Cuando ·el sujeto defina lo que -· 
hace y sus sentimientos sean claros, no 
se perciba duda ni ambivalencia en sus -
conductas a realizar. 

Categor!a 65. Sentimientos de culpa Vs. no sentimientos de cul
pa (indiferencia) 
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Codificar: 

l. 

2. 
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Sentimientos de Culpa. ·cuando en el re
lato se perciba culpabilidad por alguna 
reacci6n, situaci6n o problema de una ac 
ci6n V9r. se siente mal o culpable por= 
que su mama se preocupa por Al. 

No sentimientos de culpa. Cuando no apa 
rece en el relato sentimiento• de culpa= 
bilidad y por el contrario hay índtferen 
cia ante alguna acci6n realizada, o no = 
hay menoi6n de.sentimiento de culpa. 

Cateqor!a 66. Preocupaciones por carencias orales Vs. No preoc~ 
paci6n por carencias orales. 

Columnjl 90. 
Codificar: 

l. 

2. 

Preocupac16n por carencias orales. Cu~ 
do en el relato se percibe una idea de -
preocupaci6n por comida, tomar bebidas -
alcoh6licas, por fumar o por un tipo de 
drogadicci6n. 

No preocupaci6n por carencias orales. 
cuando no aparezca en el relato las ante 
tiores necesidades o preocupaciones. -

Categor!a 67. Depresi6n Vs. no depresi6n. 

Columna 91. 
Codificar: 

1. 

2. 

Depresi6n. Cuando en el relato aparezca 
la sensaci6n de que el sujeto denote - -
tristeza, melancol!a y s!ntomas que deno 
ten depresión Vgr. alguien se puso tris= 
te por una acci6n o s~tuaci6n vivida o -
por recordarla. 

No Depresión. Cuando en el relato no a
parezcan los elementos anteriores. 

C~teqor!~ 68. Evasivo Vs. no Evasivo. 

Columna 92. 
Codificar: 

1. Evasi6n. Ser~ cuando en el relato el su 
jeto tenga intentos por evadir o esqui-= 
var una situaci6n, o que se muestre indi 
ferente ante esta, o el eludir una situa 
ci6n Vgr. cuando huye de.algo o alguien7 
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2. No Evasivo. Cuando no aparezcan los an
teriores aspectos. 

Categor!a 69. Agresivo Vs. No agresivo 

Columna 93. 
COdif.icar: 

l. 

2. 

Agresivo. cuando en el relato se denota 
conductas agresivas o de violencia, Vqr. 
golpear o maltratar f1s~camente a al- -
quien, as! tambi~n de manera verbal, in
sultar peyorativamente. 

No Agresivo. Cuarido en el relato no ªP.!. 
rezcan las acciones anter~orea, 

cateqorla 70. Paa.ivo Va. Activo. 

Columna 94. 
codificar; 

l. Pasivo. Cuando en el relato el sujeto -
aparezca con actitud de inactividad aspe 
randa le hablen o le pidan que realice = 
alguna acci6n, como esperando algo, pero 
sin movilidad propia, o esperando que le 
resuelvan algo. 

2. Activo. cuando en el relato el aujeto -
denote por si mismo wia acci6n, como el 
iniciar una conducta, que lleve a cabo, 
sin esperar iniciativa de otro. 

Percepci6n del padre l&mina 7. 

Categor!a 71. Afectuoso Va. No Afectuoso. 

Columna 95. 
Cod.ificar: 

l. 

,2. 

Afectuoso. Cuando ~n el relato el suje
to denote sentimientos de afecto, carifio 
hacia uno de los personajes del que ha:-
ble, en caso de la figura masculina (pa
dre, t!o, etc.). 

No afectuoso. Cuando en el relato del -
sujeto no exista una m!níma expresi6n de 
afecto hacia la figura masculina. 

Categor!a 72. Interesado - no interesado. 

Columna-96. 
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Codificar: 
l. interesado. Cuando en el. relato el suje 

to denote inter~s por lo planeado o del
hecho narrado. 

2. No interesado. cuando en el relato el -
sujeto denote indiferencia y/o apat!a h~ 
cia alqQn plan o hecho. 

categor1a 73. Fuerte Vs. Débil 

Columna 97. 
Codificar: 

l. 

2. 

Fuerte. Cuando en el relato, el sujeto 
refiera la fiqura masculi 
na, fuerte, proveedora, que brinda fuer= 
za. 

Dl!bil. Cuando en el relato el. sujeto -
refiera y muestre una f iqura endeble an
te cualquier situaci6n. 

Cateqor!a 74. Proveedor Vs. No proveedor. 

COlwnna 98. 
Codifique: 

l. 

2. 

Proveedor. Cuando el relato de la 14mi
na 7 incluya alguna acci6n de la figura 
masculina de mayor edad, que implique 
otorgar o proveer de algo a la figura de 
menor edad. 

No proveedor. Cuando en el relato no a
parece ninguna acci6n que implique pro-
veer de algo a la figura de menor edad. 

Categoría 75. Protector Vs. No protector. 

Columna 99. 
Codifique: 

l. 

2. 

Protector. Cuando en el relato incluya 
acciones, que brinden apoyo o protecci6n 
de la figura adulta (en l.a l!mina 7) ha
cia la figura de menor edad. 

No protector. Cuando en el relato no in 
cluya ni una sola acción que brinde apo= 
yo o protección de la figura .adulta ha-
cia la de menor edad. (ll!imina 7). 

Categorta 76. Aqresivo vs. de Agresivo 

Columna 100. 
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l. Agresivo. Cuando el relato incluya algu 
na acci6n que describa enojo o daño fl•I 
co o verbal de pakte de la figura adulta 
hacia la figura j6ven (l&ndna 71. 

2. No Agresivo. Cuando el relato no inclu
ya ni una sola acci6n que refiera daño, 
del adulto hacia el j6ven en llmina 7. 

Relaci6n Padre - Hijo l!mina 7. 

categorta 77. Dependiente Vs. Independiente. 

col11111na l<ll, 
Codifique• 

l. 

2. 

Dependiente, Cuando el relato incluya -
accianesque refieren, dependencia entre 
padre e hijo, Vgr. lo esta esperando pa
ra comer, le va a ayudar a su pap4 a Ce>!! 
prar. Espera a su pap& para qua le diga 
que pas6. 

Independiente. Cuando en el relato apa
rezca acciones que describan a los 2 su
jetos de la 14mina como indpendientes. 
Vgr. El hijo le dice a su papA que ya • 
se va de la casa. 
Es su hijo que lo viene a saludar, Al -
tiene a su familia aparte, etc. 

C&tegorla 78. Distante Vs. Cercano. 

Columna 102. 

L!mina 6 

Codifique: 
l. 

2. 

Distante-frío. Cuando el relato no in-
cluya acciones de calidez o afecto. 
Se refiere indiferencia. No me importa 
lo que ha9as. Te puedes ir, etc. 

Cercano-c&lido. Cuando el relato' inclu
ya alguna acci6n que refiera afecto, ca
lidez del padre al hijo. 

Cateqor1a 79. Comunicaci6n Vs. no comunicación. 

Col.umna 103. 
Codifique: 

1. Comunicaci6n. Cuando el relato incluya 



200 

acciones que refieran pl4tica, conversa
ci6n, sobre alqQn tema que comprenda la 
relaci6n de ambos o bien explicaciones, 
o bien al9dn medio relevante que uno co
munique al otro. 

2. No comunicaci6n. Cuando el relato no 1.a, 
cluya accciones que refieran plltica, 
conversacidn. etc. 

Cateqor!a 80. Madre amistosa Vs. enojada va. indiferente. 

Columna 104. 
codifique• 

l. 

2. 

3. 

Amistosa. Cuando el relato refiera ac-
ciones maternas que impliquen amistad, -
comprensi6n, no regaño, no enojo Vqr. No 
te preocupes, etc. 

Enojada. Cuando en el relato se habla -
de que la madre esta enojada o bien exis 
te rechazo obvio. -

Indiferente o no se sabe. Cuando el re
lato refiera que a la madre no le impor
ta lo que pas6, o bien cuando en el rela 
to no aparece ninguno de los indicadoreS 
anteriores. 

categor!a 81. Percepci6n general. de la Madre. 

columna 105. 
codifique: 

l. 

2. 

3. 

Positiva~ Cuando el relato incluye en -
general una madre afectuosa, preocupada, 
amistosa. Es decir más cualidades "posi 
tivas". -

Negativa. Cuando predominen cualidades 
negativas: enojo, regaño, tveteJ, JNo me 
importar, golpes, indiferencia o rechazo. 

Ambivalencia, o bien no se define. Cuan 
do haya en el relato cualidades positi-= 
vas y luego negativas Vgr. una acci6n -
negativa y 2 positivas, o 2 negativas y 
l positiva, o 2 negativas. 

Categor!a 82. Percepci6n general. del padre. 

columna 106. 



Codifique: 
1. 
2. 
3. 

Positiva 
Negati.va 
Ambivalencia 
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NO'l'A: Use el mismo criterio que para la categor!a anterior. 

Categorta 83. Muerte Va. No Muerte. 

Columna J.07. 
Codifique.~ 

J.. 

2. 

Aparece muerte. cuando el relato apare
ce que alguien mur!~, esta enfermo, o t~ 
vo un accidente. 

No Muerte. Cuando en el rel.ato no apare 
ce muerta, ni enfermedad ni accidente. -

En J." col.umna J.08. De. quien. 

Codi.fique• 
J.. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 

Del padre 
De la madre 
Hermanos , as • 
Heroea: personaje principal. 
Otro: Abuelos, tíos, etc. 
varios. 

Categor!a 84. Conducta socio¡>Atica. 

Columna 109 • 
Codifique:· 

J.. 

2. 

Col.wnna· ll.O. En quien. 
COdifi.que1 

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 

CALIFICACION DEL K.F.D. 

Aparece. cuando en el relato aparecen·
acciones de alcohol, drogas, robos, asal 
tos, balaceras, etc. -

No Aparece. cuando no se presenta ninC}!! 
na acc~6n mencionada arriba. · -

Padre 
Madre 
Hermano (a) 
Hl!roe Cl!l) 
otro. 

Categor!a 85. Orden de aparici6n de las figuras. 

Columna lll.. 



Codifique: 

l.. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
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Para la primera figura que aparezca dibuj~ 
da. 

Padre 
Madre 
Hermano 
Her.u.na 
El 
Otro 
Padrastro 

Columna l.l.2. Para·· 1a dltima figura que aparezca dibujada. 

Codifique: Con el mismo criterio qne la columna ante
rior. 

Cateqor!a 86. Distancia en eme. entre figuras. 

Columna ll.3, 114. 
Codifique: 

Columnas 115, l.16 
Codifique: 

Columnas l.17, 118. 
Codifique: 

Con cms. la distancia entre las figuras del 
padre y de la madre, y/o padrastro y madre. 

Con eme. la distancia entre Madre-hijo, o ~ 
drastra-hijo. 

Con áns. la distancia entre padre-hJ.jo o pa
draatro-llijo. 

cateqor!a 87. Tipo de l!'nea usada en el dibujo de la familia. 

columna 119 
Codifique: 

l. Continua. Cuando la linea aparezca de un 
solo trazo. 

2. Fragmentada. Cuando la l!nea aparezca ·
bosquejada, o en trazos cortos, interrtl!!! 
pidas.· 

3. Combinada. Cuando en el dibujo aparez-
can los dos tipos de l!nea. 

Ca.tegor!a 88. Presi6n de la l!nea 

Columna l.20. 
Codifique: 

1. Moderada. cuando la presi6n de la l!nea 
no traspase el papel y no se perciba al 
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tacto por el reverso de la hoja. Deber4 
verse a simple vista. 

2. Xntensa. Cuando la presi6n de la 1!nea 
sea gruesa y traspase el papel, de ta1 -
forma que se perciba al tacto por el re
verso de la hoja. 

3. Débil. Cuando la presi6n de la linea -
sea tenue apenas apreciable a la v~sta. 

4. Combinada. Cuando en el dibujo aparez-
can combinaci6n de estas líneas. 

Categor!a 89. NOmero real de miembros de la familia., (De eata cate 
goda hasta la 92, no se a><llficaron para la confi.abilidadf. 

Columna 121, 122. 
Codifique: 

Con cifra el nt1mero total real de miembros -
de la familia obtenido en la entrevista al -
sujeto evaluado. (a,b,c). 

NOTA: El nOmero real de miembros ser:i aquel que abarque a todos 
los que forman el ndcleo familiar. Incluye: 

al Padre, padrastro viviendo con el menor, 
madre o madrastra viviendo con ellos. 

b) NGmero de hermanos que viven en la misma 
casa (.casados o no) 

e) Cualquier otro familiar que viva con ~ -
ellos en la m1.sma casa. 

Categorta 90. Hdmero de miembros de la familia real que incluye 
en el dibujo. 

Columna 123, i24. 
Codifique: 

Con cifras el ntlmero de miembros que dibujo 
de la familia real. (No incluye sujetos di
bujados que no sean familiares). 

Categorta 91. A quienes dibuja de la familia, si la dibuja com
pleta o incompleta. 

Columna 125 
Codifique: 

l. Familia Completa. Cuando el dibujo de -
la familia contemple a los miembros rea
les que forman la familia. 
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2. Familia incompleta. Cuando no se dibuja 
a todos los miembros de la familia. 

3. Familia completa mlls otros. Cuando el -
aibujo incluya ndrnero real de miembros -
de la familia m&s otros (t!os, abuelos, 
etc.) 

4. Familia incompleta mas otros. Cuando no 
se dibuje a la familia, pero se incluyen 
otros (tfos~ abuelos, etc.) 

categoría 92. A quienes omite del dibujo, de acuerdo a la fami
lia real. 

columnas 126, 127 
Codifique: 

1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
o. 

Hemams 
Hermanas y 41 
El 
T!o,faJotro 
Abue os, padre, hermano, 41. 
El y otros. 
Padres. 
Hermanos, dl y otros 
Hermanea, hermanas y @l. 
El y padrastro y/o padre 
Hermanas 
Madre y Gl 
Padrea, 41, hermanós, hermanas. 
Padres, Hermanos, hermanas. 
Madre- hermanas 
Padre, hermanas, hermanos 
Madre, dl, hermanos 
Madre y otros. 
Padre 
Padres y Gl 
No aparece n_inguno 

Categor!a 93. Tamaño de las figuras. 

Columna 128. Para la 
Para la 

Codifique: 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 

figura más grande. 
figura m&s pequeña. Columna 129. 

Padre 
Madre 
Hermano y/o hijo. 
Hermana y/o hija 
El 
Otro (t!a, (o\,, abuelo, (a). primo, (a\. l 
Padrastro 
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NOTA: Cuando sea dnico, el t111Qaño maa grande o el m&s pequeño -
·poner un O antes. 

categorla 94. Actividad predQlll:l.nante que realiza la familia en 
el dibujo. 

Columna 130. 
Codifique: 

.l. 
2. 
3. 
•• s. 
6. 
7. 

Limpieza 
Recreativa 
Heterogl!nea 
Sin actividad especifica 
Productiva 
Arreglo personal 
Escolar y laboral 

NO'l'A: codifique con el ndmero que considere pertinente en vir-
tud de la impresi6n de actividad predominante que observe en el 
iUbujo. 

Categorla 95. Actividades en comdn o independientes. 

Columna 131. 
Codifique: 

i. Comdn. lcuando realicen entre ellos, una 
acti vidadl • 

2. Independ~ente. (cuando haga solo una ac
tividad). 

3. Combinada. (cuando sean las 2 anteriores) 

Categorla 96. Accione• de la madre. 

Columna 132. 
Codifique: 

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Lavado o limpieza de la Casa. 
Cocinando. 
Cociendo. 
Sin actividad. 
Laborando (Actividad en el exterior o -
fuera del hogar) 
cuidando 
Jugando y/o recreativa. 
Arreglo personal. 
Otra y ninguna actividad 

NOTA: ·Refierase la calificaci6n, a la acci6n de la madre,si no 
es clara, califique con 4, ai hay rigidez en el dibujo califique 
con 9. 
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Categoría 9.7. Acc.tones del padre. 

Columna 133. 
Codifique: 

l. Laborando en el exterior 
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2. Hogareña (leer el peri6dico, arreglo per 
sonal, arreglo jard!n, jugar con hijos,
aseando o arreglando, componiendo carro, 
t.v., etc.) 

3. 
4. 
s. 
6. 
7. 

Sin actividad 
Aproxim4ndose ~ la casa 
Deportes 
cuidando 
Cocinando 

Categor.ta 98. Acci.ones de lo_s hermanos, incluye al menor. 

Columna 134. 
Codifique: 

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Jugando 
Estudiando 
Sin actividad 
Laborando fuera 
Convivencia, comunicaci611, cuidando. 
Limpieza de la casa 
Arreglo personal 
Comiendo 
varias de las anteriores. 

NOTA• Codifique las que predominen. Vgr. 1/5, l sería la activ.f. 
dad, 5 el nClmero de la otra actividad. 

Cuando son varias.actividades, coloque arriba de la diago 
nal la que predomine, y abajo la que le siga en frecuencia. -

Categoría 99. Acciones de las hermanas. 

columna l.35. 
Cod.tfique: 

l.. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
e. 

Limpieza Clavando y/o barriendo) 
Cocinando 
JUgando 
CUidando, convivencia, comunicaci~n 
Laborando y/o escolar 
Arreglo personal 
Sin actividad 
Comiendo 
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ASPECTOS OINAMICOS EN LA PERCEPCION GI:NERAL DE LA FAMILIA 

CATEGORIA 

Columna 

Sera: 

CATEGORIA 

Columna 

CATEGORIA 

Columna 

CATEGORIA 

Columna 

l.. 

2. 

l. 

2. 

l. 

100 

136 

ACTIVA 

Codifique: 

vs PASIVA 

1. Activa 
2. Pasiva 

cuando las figuras del dibujo denoten acci6n o mo
vimiento de c.ualquier tipo. 

Cuando en las figuras no hay acci6n o movimiento, 
Vgr. estan paradas, ven t.v., ven por la ventana, 
brazos extendidos, etc. 

101 

137 

COMUNICACION VS. NO COMUNICACION 

Codifique: 1. Comunicacidn 
2. No comunica-

ci6n. 

La comunicaci6n sera cuando las figuras del dibujo 
denotan plática, conversaci6n entre s!, o bien - -
cuando exista contacto corporal, visual y/o verbal, 
entre ~s tas. 

cuando exista distancia entre las figuras, divi- -
si6n de los espacios con l!neas, figuras dando la 
espalda, o cada quien hace lo suyo. 

102 

138 

CAL IDA 

Codifique: 

vs FRIA 

l. Clllida 
2. Fr.ta 

Cuando en el dibujo aparezca algGn indicador de ca 
lor, contacto f!sico por lo menos entre dos de loS 
miembros de la familia o m&s preparaci6n de·alimen 
tos, flores, adornos, focos, fuego, so1, muestras
de afecto, acercamiento, de varios miembros en al
guna actividad, etc. 

2. Cuando no exista ningGn elemento de los anteriores, 
Vgr. postura r!gida, c9mpartimentalizaci6n, figu
ras de espaldas, etc. 

103 

139 

AGRESIVA VS 

Codifique: 

NO AGRESIVA 

l. Agresiva 
2. No agresiva 



CATEGORJ:A 

Columna 

CATEGORJ:A 

Columna: 

CATEGORIA 

Columna: 
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le Cuando los dibujos expresen enojo en el rostro, p~ 
pilas dilatadas, cejas encontradas, dientes, tena-
zas, cuchillos, picos, actitud de enojo o pelea o 
cualquier actividad agresiva hacia alguno de los -
miembros. 

2. Cuando no exista ni uno s6lo de los elementos ant~ 
rieres. 

104 RIVALIDAD VS NO RIVALIDAD 

140 Codifique: 1. Rivalidad 
2. No rivalidad 

1. Cuando en el dibujo de la familia, aparezcan dos -
miembros realizando la misma acci6n, o bien que -
dos miembros esten a la misma distancia del elemen 
to principal en la familia, que el dibujo exprese
alqGn típo de competencia, también entre las figu
ras que midan lo mismo, etc. 

2. Cuando no exista ninguno de los elementos anterio
res. 

105 

141 

PROVEEDORA VS NO PROVEEDORA 

Codifique: l. Proveedora 
2. No proveedora 

1. Cuando en el dibujo de los padres cualquiera de -
ellos o algdn otro miembro de la familia aparezca 
dando algo (comida, estudios o libros, trabajo, -
etc.) a otro miembro de la familia. 

2. Cuando no aparezca en el dibujo ninguno de los ele 
mentas anteriores que indiquen provisi6n. -

106 

142 

DEPENDENCIA VS. NO DEPENDENCIA 

Codifique: l. Dependencia 
2. Independencia 

1. cuando en el dibujo aparezcan bocas abiertas, acti 
tudes receptivas, brazos extendidos, alg<ln rniembrO 
fumando o tomando 11quidos, no movimiento y acti-
tud de las figuras parentales de dar algo. 

2. cuando en el dibujo aparezcan los miembros de la -
familia, haciendo algo solos, o cuando se les dib~ 
je muy separados o compartiméntalizados. 



CATEGORJ:A 

Colwnna 

CATEGORJ:A 

columna 

CATEGORIA 

Colwnna 

CATEGORIA 

columna· 

107 

143 

ANSIEDAD 

Codifique: 
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VS. NO ANSIEDAD 

1. Ansiedad 
2. No ansiedad 

1. Cuando en el dibujo aparezcan rayones, manchas, bo 
rraduraS¡sombreado, líneas intensas, adornos, fiq~ 
ras extras, etc. 

2. Cuando en el dibujo no aparezca ninguno de los el~ 
mentas anteriores. 

1. 

2. 

l. 

2. 

l. 

2. 

108 

144 

COJU>ARTIMENTALIZACION 

Codifique: l. Aparece Com-
partimentali
zacidn. 

2. No aparece -
Compartimenta 
lizaci6n. -

Unicamente cuando las figuras del dibujo esten di
vididas entre s! por líneas, que marcan sus espa-
cios. 

Cuando no aparezca esta l!nea divisoria. 

109 

145 

SUBRAYADO 

codifique: l. Aparece 
2. No aparece 

Cuando las figuras del dibujo, una o varias aparez 
can subrayadas U.parece l!nea abajo del dibujo) -

Cuando no aparezca al subrayado. 

110 

146 

PRODUCTIVA VS. NO PRODUCTIVA 

Codifique: 1. Productiva 
2. No productiva 

cuando en e1 dibujo aparezcan acciones que refie-
ran· trabajo, productividad, de uno o varios miem-
bros de la familia. 

Cuando en e1 dibujo de la familia no aparezca por 
lo menos dos de sus miembros haciendo·alguna act! 
vidad productiva, o laboral. 
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CATEGORIA iil QUIEN TIENE EL PODER O LA AUTQ. 
RIDAO, 

Columna 147 Codifique: 1. Padre 
2. Madre 
J. ~l 
4. Hermanos y/o 

hombres 
s. otro 
6. ninquno 
7. Hermanas y/o 

mujeres .. 

NOTA: Cuando en el dibujo aparezca una o varias figuras detalla 
~as, grandes de tamaño en relaci6n a las de.mis, la subrayada, ia 
m~s detallada o la cual se dibuje al centro y las dem!s a su al
rededor, etc. Codif!quese el ntlmero que corresponda a la fiqura 
dibujada. 

CATEGORIA 

Columna 

112 

148 

CON QUIEN SE IDENTIFICA 

Codifique: l. Padre 
2. Madre 
3. Hermanos 
4. Hermanas y/o 

mujeres 
S. ninguno 

NOTA: Ser! la figura iruls cercana al sujeto evaluado en el dibu
jo, o bien con el que se crucen las miradas, al que se toque con 
las manos, con el que aparezca haciendo actividades en comdn, o 
con la figura que exista similitud de ropa o de actitud corporal. 
El nt1mero 5 sera cuando no exista ningdn e1cmento en el dibujo -
con las características anteriores o bien cuando el sujeto se di 
buje solo o solo exista un miembro de la familia. -

CATEGORIA 

Columna 

CATEGORIA 

Columna 

113 

149 

ALIANZA 

Codifique: 1. Aparec;en 
2. No aparecen 

l. cuando en el.dibujo aparecen sujetos agrupados, to 
mados de la mano, haciendo alguna actividad junto&, 
o unos m4s cercanos que otros. 

2. Cuando en el dibujo no aparezcan aubgrupos. 

114 

150 

ENTRE QUIENES LAS ALIANZAS 

codifique: l. Mujeres vs. hos 
brea. 

2. madre-hijos 
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3. padre-h1.jos 
4. hermanos-padres 
s. hermanas-padres 
6. ninguno 
7. padres-h1.jos 

NOTA: coloque en la columna correspondiente el ndmero que refie
ra a quienes se refieren las alianzas. 

CATEGORIA 

Colwnna 

115 

151 

UNION FAMILIAR 

Codifique: l •. Aglutinada 
2. EsquUoide 
3. Normal 

1. Cuando en un pequeño espacio de la hoja se dibuja 
a la familia concentrada o amontonada. 

2. No existe ninguna cercan!a entre ninquno de los -
miembros de la familia. 

3. Cuando se dibuja a la familia adecuadamente distri 
bu!da en su espacio, entre ellos, que ocupen apro= 
ximadamente 2/3 de la hoja en· posici6n horizontal. 
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APENDICE E 

ESTUDIO DE CASO: Adolescente infractor, Adolescente no infrac-

tor y sus respectivos padres. 
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H. T ,P. ADOLESCEll'l'E INFRACTOR 13 MIOS, S. R· •. B. 



ESTUDIO DE CASO 

Adolescente Xnf ractor 

Test de Apercepci6n Tem!tica 

Sujeto f 2 R.H.E. 

214 

L!mina 6 

9 Seg. de reacci6n. 

Este muchacho era ••• le gustaba mucho la droga y un d1a lleg6 a 

su casa muy drogado y su mam4 se pus6 muy preocupada, y un dta -

su hijo, de tanta droga que le hacia lo agarraron los agentes 

y lo mandaron a orientaci6n, luego sali6 y le segu!a haciendo 

a las drogas y un d!a lo volvieron a agarrar los miemos agentes, 

lo encontraron asaltando lo mandaron para el reclusorio norte y 

luego sali6 libre y como vi6 que su mamá se preocupaba mucho -

por él, un d!a se puso a platicar mucho con ella y se fud dando 

cuenta que lo que hacia era una tonter!a y él poco a poco fu6 -

dejando la droga hasta que se le olvid6 de todo y ese muchacho -

se puso a trabajar, luego se meti6 a la secundaria a estudiar y 

.desde ese d!a ya nunca se volvi6 a salir de su casa. 

Lllmina 7 24 seg. de reacción 

Este era un señor grande, ya grande, que estaba casado y tenta 

hijos y le gustaba salirse de su casa para emborracharse, ese -

señor llegaba muy borracho a su casa que le pegaba a su·esposa -

y a sus hijOs, tenla muchos problemas en su casa que por eso -

sus hijos y su esposa se desapartaron de 61 y ae fueron a vivir 

a otro lado y ese señor sigui6 elllborrachllndose1 que un dla iba -
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muy borracho y que lo avienta un carro y cuando 1o mandaron al 

hospital las enfermeras le aconsejaban que dejara el alcohol, -

las mismas enfermeras, 1.o llevaron al grupo de AA y el señor iba 

a diario hasta que se fue dando cuenta que por el alcohol habia 

dejado a sus hijos y a su esposa y el señor sigui6 visitando a 

A.A. y desde ese d1a que fué al grupo fué dejando el alcohol P.Q. 

co a poco. 
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K • F •O• ADOLESCENTES INFRACTOR r E. R. H.' 
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Actividades de'la familia del adolescente E. R. H. 

1 2 3 

Ef raln Carola E lisa 

Est:I aca- se est4 est:I 112 
rreando - peinando randa 
agua 

5 7 6 

Hl!ctor Emma Ismael 

est4 aven est4 car- est:I juga!!. 
tando pi~ qando a su do 
dras. hijo. 

12 ·a 

.mi papll. Edgar 

est:I arreglan
dose el moñito. 

me estoy po
niendo ·una ca

misa. 

4 

Rümherto 

se est4 so-
bando la --
panza 

10 

Yolanda 

est4 triste 
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9 

Rosano 

eetll. enojado. 

11 

mi ~ 

est:I lavand,2. 
se la cara. 



218 

H.T.P. ADOLESCENTE NO INFRACTOR, 13 AROS, il· •. ·.L; oG. 



ESTUDIO DE·CASO 

Ad~JQ~ente nQ-infXactor 
LSmina 6 Tiempo de reacci6n 26 segundos 

Sujeto 35 M.L.G. 
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su hijo esta hablando con su mam! del trabajo, llega diciendo -

que tuvo un problema y esta lamentado de hacer eso y por eso le 

va a pedir un consejo a su mam:i, (.res¡:fecto a que clase de pro-'

blema tuvo).. Como que se enoj6 con él, este •.• como se llama -

el que manda a los empleados, el patr6n 1 tuvo un disgusto con el 

patr6n y lo corrieron.Y fué"a ver a su mamá, a ver si por ah! -

ve!a un anuncio en la calle donde solicitaran trabajadores y le 

dice su mam! voy a solicitar un empleo para ti. Entonces su m~ 

m& empieza a buscar y ve un cartel6n donde dice se solicita ch~ 

fer y va a tocar y le dicen que solo se admiten licencias de 

primera clase y su hijo no ten!a licencia, fue buscando otro y 

otro, encontr6 otro donde se solicitaba obrero en carpinter!a -

entonces fué a tocar y le pidieron datos/años, nombre, fecha en 

que trabaj6 antes, tra!gamelo para ver de que manera trabaja, -

fue' el muchacho y empez6, pero como no pod!a mover bien o r4pi

do el cincel, el martillo y la sierra, el patr6n le dijo que le 

pod!a pasar un accidente entonces lo echaron y le di.jo a su nem4 

que ya no podia conseguir otro trabajo entonces el muchacho le 

fue a pedir disculpas al primer patr6n. • • Te voy a dar una opoi;: 

tunidad pero esta vez vas a seguir trabajando. Le bajaron un -

poco el sueldo, entonces le bajaron el sueldo. Pregunto,por -

que1tuv:Late a dar una disculpa yo te acepto como empleado nuevo, 
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entonces te toca menos ••• entonces e1 muchacho trabaj6 mucho, -

se cas6 con una muchacha tuvo un hijo, entonces se fue con el -

dueño de la f4brica,que sufr1a un poco por el sueldo, entonces 

el dueño dijo por qu~ y el le dijo por que voy a tener un hijo 

entonces el dueño le dice que le va a subir el sueldo de antes, 

entonces nace su hijo, empieza a comprar cosas, en eso tuvo 

otro hijo y fue otra vez con el patr6n que le subiera otro po

co más el sueldo, el patrón le dice que no que no le puede su~

bir m!s que a otros o todos igual o nada. El primer hijo va al 

kinder le compra su uniforme, sale de kinder entra a primaria, 

e1 hijo m~s grande entra a la secundaria, pasa a segundo luego 

a tercero y tiene un problema que reprob6 una materia para ex-

traordinario, entonces no puede pagar esa materia, la presenta 

pero no la pasa, entonces el hijo más chico pasa a segundo, en

tonces el otro m4s grande no pasa la materia en la segunda opo~ 

tunidad, o sea reprob6 el año, entonces repite año el tercero -

eiiton~es van los dos iguales. Pasa a un CCR entonces el m&s -

grande va pasando todas las materias entonces pasa ál segundo -

de CCH y 61 igual pasa a primero. 

LAMINA 7 Tiempo de reacción 25 segundos 

Ea un señor que su pap! est4 enfermo que manda llamar a una am

bulancia, entonces viene la ambulancia y lo lleva a un hospital 

entonces el padre muere y el señor se pone desesperado y va a -

preguntar al doctor que pas6, entonces el doctor le dice que.a!!. 

fri6 un paro card!aco y muri6 instantSneamente entonces el se--
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ñor se va muy triste a su casa a preparar las cosas para el ve

lorio, llega toda su familia, le da el p~same el señor dice que 

aht sufre mucho, entonces su esposa le dice que va a tener un -

hijo entonces el empieza a buscar otro trabajo para que le den 

m!s dinero y su hijo crece, llega a tener novia á los 17 años, 

que se casa a los 20, tiene el primer hijo entonces la madre -

muere y su esposa va a decirle la mala noticia al hijo y enton

ces se empi..e.za a comentar en toda la famili.a que ha muerto la -

madre, entonces vienen todos los familiares, hijos sobrinos, y 

primos, van a enterrarla, el esposo lo lamenta mucho, entonces 

el hijo del .P.apa, tiene un hijo y al tener a ese hijo a una se

mana muere el papa, se hacen los tr4mites iguales que con la m~ 

mS, entonces el hijo crece, sale de la preparatoria y se va co

mo arquitecto y t~ene una profesi6n de maestro. 



K.,F.D. ADOLESCEH'l'E NO :INFRACTOR,. M. L. G. 
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Actividades de la familia del adolescente M. L. G. 

l.- Pap4.- Martillando una tabla. 

2.- MamS.- cocinando 

3.- Hermano.- Estudiando 

4.- Guillermo (Al).- Tocando una flauta. 
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H ~ 'l'. P. MADRE ADOLESCENTE INFRACTOR R. H ~ B. 



K.F.D.- MADRE ADOLESCENTE INFRACTOR R. H.E. 

N 
N 

"' 



Actividades de la familia de madre 

Adolescente infractor.- R. H. E. 

1.- Bfraln.- Libro a la escuela, niño, Jardin. 

1°. de primaria. 

2.- Elsa.- 3°. de Primaria, escuela. 

3.- Coral- Escuela 2°. año. 

4.- Yolanda.- A trabajar 

s.- Resano.- A la escuela 
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/ 
tEl 

H..T.P. MAORE }WOLESCEN'rE NO INFRACTOR ,M.L.G. 



K,P;D, MADRE DB ADD:tiBBCEN'l'E NO ZllPRACTOR .M. L. G. 



l.-

2.-

3.-

4.-

Yo, 

Uno 

uno 

Actividades de la familia del adolescente 

no-infractor, M. L .G. 

lavando 

de mis hijos estudiando; Osear le gusta estudiar. 

de mis hijos ayud4ndome a hacer el quehacer, a Memo 

le gusta barrer. 

Mi esposo en el taller. 
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