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INTRODUCCION: 

Nos pP.rece de suma. importe.ncia. el problema de la D,!!. 

lincuencia Infantil en México, problema que no únicamente -

concierne a un determinado especialista en el saber cientí

:fic·o sino que, por el contrario, es n~cei=;ario pare. ru t:.né.li 

eis y .posible eoluci6n la conjunci6n de las diferentes dis

ciplinae como: psicolo{!!a, i;ociologfr, derecho, pedap-o¡::Ía ·, 

medicina, criminalogí~, etc., a través de las cuales se pu~ 

de enfocar e~te problema.. 

E:=pecíficamente, dePde el ce;.mpo del pedagogo que no excluye 

a.l menor de su Ámbito econ6mico y social sino lo toma como

un 1>er biopsicoeocial, tenemos interér en com~robar la e>:i~ 

tencia de un~ correlación entre lae dificultades escolares-

y conduct?. infre.ctore. lo cuP..l nos hB lleva6o a lé. realiza -

cién del presente trabajo. 

Primeramente expondremos la fundamentación te6rica de lo -

~ue traoicionalmente·se conoce como problem~E' de aprendiza

je. En seguida mencionaremos algunos factores que influyen

en el aprendizaje para, posteriormente presentar un bosqu~ 

jo del def'Rrrollc• del niño de 7 a 11 e.ños. Por Último, para 

concluir con el marco te6rico se incluye l~ informaci6n so

bre el ?.rr.bi to le~al que rige a loe menores infractores i;,,s:{

como la de la in?tituci6n ~ue los atiende. Para comprobar -

nueFtre. hip6tesis expondremos un análisis de muestra de ni

fioF en edad escolar del Consejo Tutelar del D.F. 

Siendo nuestro objetivo general establecer una posible rel~ 
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ci6n entre fracai>o eecclHr .Y conducta infractora, ee ha ee -

tructurad o una batería de Tests (!Ue arrojar' informaci6n so

bre cP.or. uno de loF factcres que intervienen en el aprendiz~ 

je, ~sí c~mo el uso ae otro instrumento de investigaci6n co

mo e~· la entrevii>t~, con el prop6Fito de obtP.ner informaci6n 

6el 1fabito P.oci::-.l y econémico C!Ue pu.5.ieee haber in:fluic'io en

lP fcrre..~ci~n ce lEI conducta infractora. 

Por !"er e~- Gcm!?ej::· Tutel2.r el 6r.rr~.no ofici2.J oe :r::-~·or impor

tanr.iE en el D.F. en rr.r·teril? ·~e !'1'3nores infr;;ctoreF, ~ree¡i¡op 

ciue eF el lugar ia6neo ;_)ara :rer..lizar una inve.stieaci6n que -

1rq:cr:::i.:'ne oe.tN· lo FUficier.ten.ente v¿lidoE> y- cnnf'is.blef: ~

r.ue ncF ::::ruden 2. ubic2r oeJ. :crcbJ e1;;::; ce tmf'. manera rn~e oirec

t:o.. 

) IA. e1 PCC!Ór.. ae lE. ?iUei::tr;; Fe '.1:!. '7') p::n:;~.nrlo ·i:?': ::ue 1~ ~obli:: -

ción ce 7 &. 11 años e~ la m:-~s rei.:resentativa de educ&.ci6n -

Frimari~, la cual ~1 nn concl~ir satisfact~~iamente, ~er:::ar~ 

lF.S pC!?ibilidndee ael inoiVÍÓUO \'.ie incor:pcre.rse al. !"istema. "". 

1Jroductiv') convirtHnool':e l:;·C"'-:;ericrr::er.te en vícti:nr; de un re - - -
cheso ~ociF-1~ 
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l. Fundamentaci6n te6rica de problemas 

de aprendizaje. 

... !.a escuela procede con una ambi 
gUedad al atribuir impl!citame!l 
te al niño ·una serie de nocio -
nes sin preocupar~e de averi -
¡<Uar si ellos los han adquirido •• 

EMILlA FERREIRO 

Cuanóo loe niños ingresan a la escuela se parte del supues

to de que todos los niños eetán preparados para aprender. 

Damos por hecho que han desarrollado las habilid~des de pe!: 

cibir, procesar, almacene.r y expreshr informa.ci6n del mundo 

que lo rodea, que han ·tenido un cúmulo de experiencias 

ambientales que le han pé-rmitido un desenvolvimiento adec~ 

do. Sin embargo, gran cantidad de niños ingresan a la es -

cuela con muchas carencias que les impiden aprender a igual 

ritmo que la mayoría de sus compañeros. 

No es hast~ el presente siglo que empiezan a tenerse en -

cuenta tales diferencias en los niños; generalmente la ens!_ 

ñanza se dirije entonces para quienes poseen no sélo una s~ 

rie de aptÜudee y habilidades sino un ambiente social ade

cuado que haya permitido tener un deearrollo "normal". 

Así, encontramos sujetos que fracasan total y parcialmente

dentro de la escuela, cuyas ca.usas internas o externas pue

den influir y determinar su destino escolar. 
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1.1. Definiciones de Problemas de Aprendizaje. 

Al revisar el gran nWllero de tex·tos y ar.t:[culos que 

ofrecen una definici6n sobre dificultades ~n el aprendizaje 

se observa una diversidad de enfoques; por ello, resulta d!, 

fícil presentar una definici6n precisa.y única que en este~ 

momento sea aceptada tanto por los especialistas, como por

los dive~sos centros e instit~ciones que prestan educaci6n

especial. 
~ 

Bl t~rmino dificultades en el aprendizaje es utilizado en -

direrentes ~reas, otorgándole distintos significados, así.

encontramos que: 

En educaci6n se habla de "educa.ci6n de remed:i.o", "impedido

educacionalmente". 

En medicina, de "lesionado cerebral" o de "diefunci6n cere

bral mini~". 

En psicolingllística de "dificultades en el lenguaje" o "di

ficultades Psicolingllísticas". 

Si obse~mos b.ien, cada uno de ef'tos t~ri~nos ~orresponden 

. a un áreá. específica de conocimiento lo que hace que el co~ 

cepto no esd bien d~finido ni lo suficientemente amplio c~ 

mo para poder generalizar. Resulta pues, que al tratar de

definir el concepto "dificultades en el aprendizaje" subya

ce un problema se~ntico o taxon6mico que impide establecer 

una definici6n aceptada en las diferentes áreas que compe -

ten a problemas de aprendizaje. 

El término "dificultades en el aprendizaje" desde el áre; qi..e 

nos interesa, que es la educativa,es u.n t~rmino gen~rico qie 

inclJ,tye una serie de condiciones sintomáticas en el niño,qt.e 
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le impiden po<eer las capacidaoee neceeariae para aprender-

normalmente •. ee decir, se trata de un niño que se encuentra.

no e61o en deE>ventaja educativf. sino tambi~n social por el -

rechazo y ma.1a .aceptación que recibe. 

La mayor parte de los caRos de dificultadee en el aprendiza

je Fon de etioloy.ía desconocida o muy difícil de determinar

ye. que generalmente eon coneecuencia de "la combinación de -

varios factores, en pocos casos se debe a le acción de un 

factor o a la influencia. de un~ condición aislada"1por lo 

tanto, comúnmente las definicion~s se baea.n en la sintoma.to

logía sin ·prestar atenci6n en cuál podría ser su causa exac

ta. 

Para los prop6eitos de nuestro trabajo no nos compete profUE; 

dizar en eeto, pero sí detectar si precede en €:1 menor in -

fractor una dificultad en el aprendizaje y su influencia en

su conducta infractora. 

Ne cabe duda que la mayoría de los ¡;.utores dedicados al est~ 

C.io de:" d:j.ficul ta.des en el aprendizaje manifiestan gran desc21 

tente en tomar una definici6n precisa; los intentos que aquí 

se he~ por establecer una definici6n responden a los obje

tivos del trabajo, en ningÚn morr.ento se trata de abarcar los 

di versos enfoques que sobre ál existen; se dará primz.c:!a a -

la orientaci6n educativa, procure.ndo que Pea lo suficientem!l 

te amplia para abarcar los diversos problemas educativos de

los niñee que sufren anomalías en el aprendizaje y al mismo-

l. J. Brueckner, Leo. "problemas de aprendiEáje", diagn6sti
y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. Edi~ 
Rialp. P• 4~h 
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tiempo, precisa p6ra dietinfruir las dificultades que presen

tan otroe nii'ios excepcione.les e incluso de aquellos niños -

normales que sufren desventas visuales, auditivas, motrices

º algunas alteraciones emccionales o 8.lllbientales. 

Si bien 2ubyacen diferentes orientaciones y enfoques en las

diversas definiciones que existen sobre difictiltades en el -

aprend.izaje, la mayoría de ellas excluye a equellos niños -

que presentan problemas de aprendizaje resultantes por defe~ 

tos visuales, auditivos o motrices, de debilidad reent~l y/o

al teraciones emociont=tles convirti~ndof\e eeto en los ¡:rimeros 

intentos por d.elimi te.r el concepto. 

Consíderamor- c;ue le importancia de estable-::er une. cief'inici6n 

no r<?.dic::. en el hecho de cls.eifice.r o etilttetar e; lo& niños

bajo el membrete de problem~.s ce aprendizaje ye. ~¡ue en rr.u -

chas oc9.siones se ubica. e niñoi? 'lne no correspondiendo prec!, 

seme:n.te a eete grupo y más que recibir t<lguna ayuda resultan 

Fer v!cti:.'la.S c1.e cu.e.l:¡uier pro¡;ralllfo. ee:peci~.1, sin poder prec,1. 

sar su dificultad o desventaja. 

Cuand·:i realmente empez6 a eurgir interés por este proble:ne.,

exietia. tanta confusi6n que miles de ni~oP con retardo ment4 

(ahora excluidos de eetE p:rupo totalm"!nte) fueron incJ.u:!doe

dentro de la clasificación de niños con ~roblema.s de aprend!_ 

zaje mientre.F. que otro~ que poseían ciert~s dificultadee fu~ 

ron relega.dos. 

P?.rte del proble:m·. e~iste t!l.rr.bHn porque la vafIUedad del t~r, 

mino no refleja la neturaleza del problema suscitándose l'l'8!! 

cc-nfusi6n y a.mbigiled?.d en el miemo. Creemos necesario revi

sar los diversos inte.ntos que se han hecho por def'inirlo ha! 
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tr-· } 1 r¡.s:-~·r r-. li; defin:i.C'i6n •;,u-.; ~.ctm:1r!'E'r:te Li!:'ne mayor uso. 

Le. invei>tigaci6n sobre dificultades en el ~.prencüzaje tuvo su 

ori¡;;en en el siglo pP..sado con el'tudios er: ¡"E:r~cm1s f.dultó.s ,,_ 
" 

d~biles mentales principalmente; más te.rae, el foco de inves

tigeci6n p1?.s6 de los ;.,dultoe <- loe niñoe estableciéndose dif! 

rentes tópicos tales como: trastorno~ del lenguaje hablRdo, -

tr2stornos del len¡ru.a;je escrito y trastornos de loE ~rocesos

perceptivos y motores, de manera ~ue exietían especialistas -

en cada una de las diferente!" {reae: áreP. de lectura, de len

guFtje, etc. No exütÍE:. aún un profesional en "difir.ul tades en 

el aprendizaje" y n'.uchc r.enos l:c. definici6n de un término (!Ue 

logrRra sintetizar todos estos ~Fpectcs. Fue hr.:.sta 1960 ~ue

se rei;liz6 lo c:ue poi:":r:!a lléimarse "fase de integraci6n" cor. -

lf. pF-.rticip:-.ci6n de diferentes especiE:.liE'tas, FE>c.ciE.ciones s

insti tu tos, cuyo prop6si to er!' ei:t?..blecer una definición más

clara y precise. óel término dificulté.des en el 2.prendi?.:aje. 

Es en este momento o.ue se inicie. una inveE"tigaci6n sir:>temáti

ca logr;{ndose su reconocirriento ofici~·.1 en 1963. 

En 1962, el t~rmino "dificultades en el <;.prendizaje" fue ue~.

do por primera vez por Samu.el A Kirk en su libro Educa.ting 

Exceptional Children (Educaci6n de niños excepcionales)
2 • 

una dificultad en el aprendizaje se refiere a 
un retardo, a un desorden en el desarrollo de 
uno o más procesos del hable., lerui;uc..je, lec tu 
ra., deletreo, escritura o aritm~tica; resulta 
do de un~ posible disfunci6n cerebral, di~tur 
bio emocional o conductual y no precisamente: 
de un retardo mental, privaci6n pem;;orial, -
cultural o de inetrucci6n ••.••• 

2. Kirk A.Samuel y Iirk Winifred,"On Defining Learning Desabi 
1i ties" Journal of Learning desabilies USA vol.16 ,nu.mber l 
january 1983, p.p. 20-21. 
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En e~e mif-rr:ri afio, cué.nco lF.. Asoci;.;ci6n de Niños con dificult~ 

dee en el 2.prencli~;; je e:e fund6, el concepto fue adoptado como 

un término ~ustituto de la claF.ificaci6n etiol6gica que exis

tí~ de lesi6n cerebral y problemE<s perceptuales. Todo esto P!!. 

rece ine.ics.rnos que el concepto "dificultades en el aprendiz~ 

je" es más Eimplio y no se lirr.i ta únicE-.!T1ente &. ¡;roblem;:.e: perc;p 

tuales, más bien éstos l!Uecle.n con:prenciidos centro de él. 

ParF. 1969 fue presentáCP- otra definici6n por e1 Comí té Nacio

n6l Consultor sobre Ni~cF Incap~cit~~os, 3 

el término niiios con dificultades en ~1 aprend! 
zaje hece ref1:<renci<'. a nif.os :•ue tienen un de -
e:orden en uno ~ ~É.s de los procesos psicclógi -
cós fundamentales relacionaóos con la compren -
sión, el use del lenP."UEje h;:;.bledo o escrito, el 
cual puede preser:.tar un ir;.perfe::to ::-~-rF. eEcu -
che..r, 1mblar, leer, ei::.cribir, "n a:t sipnificadc. 
de las prlabré.E o pf:.re. hacer cilculo: me-.ternlti
cos. Tales det:Ol'cenes incluyen condicicnes co:::o: 
desventaja~ ¡;erce;tuales, lesiones cerebrales,
disfur.ciones c~rebrales ~ini~as, dislexias y 
af;.si:tE:. Tr. ~ t~r:-i~o n~ inc) u.ye r-iñoe ~ue ti e ~ 
nen problemas sens eriales: de¡::ver.taja Visurc.l, -
desventaja para escuche.r, de E= ventajas motrices, 
retraec !Lental, üisturbio e:nocional o un dese. -
rrollo cultural o econ6micc en desventaja •••• 4 

Encontramos que 2mbaE definiciones clifi~ren. Si bien las dos

incluyen los misrr.os desordenee es importr-nte h&cer hinc~piá

:;ue en lF-. primera se h< ce referencia <' e.quellos niño!" cuya di, 

ficulta.d en el e.prenC.izAje es producto de un disturbio err.oci.!1_ 

ni;.l, en la FefUlldO. les excluye totalmente lo CUE'.l no c:uie;re -

3. Myers y Harrunnill Donalcl,"JY.étodos p~.ra educ?.r niños con di
ficult&.des en el eprenC:iza.je"Edit.Hmusa,México l::J83, ¡;.lS 

4. op. cit. Kirk. p. 20. 

-·~· 
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dec1.r que 8ea más precisa y delimi tr.d.a. ya c:.ue cor.ceptoe ta.les 

como: proceEOos peicol6gicos báeicos no son explicados con· -

f:r.r.,cti tud. En lo que f.'Í c::dnciden c0 r- C"ye u.n problema en el -

p,:pre:-idize.je exiete independientemente de un retardo mente.1, -

deficienci<? Fen!'ori:?.l, disturbio em<.'cior.2,l o Ull2 ausencia de

oportunidt'.des pe.re. eiprander. En ~l área emocional hay una -

confufi6n en tanto -;:ue unof.' ,:¡utores l~. incluJ·en y otros no. 

I-a. segnncP. 'Jirefinicif.n ee :!:OEiblerr:ente la r.A'.s ue:ede. pero, en -

!e. E.ctu~.~.idad cJ. Cc1:-:i t~ ?Tacio:ne.1 Ur.ido p~.r~ Disfunciones en -

el eprendizaje preeente. le. figuiente de:finic':ión: ·· 

••••• dificul t::t'le!;" en el aprendizaje ee u.r.. t~r:r:ino ge
nere.1 que hr.ce refere~cie a U.."l rrv.::;-c heterogéneo 
de des6rae?:er rr.r-.nifeste.aos por c:i f'!.ci;.ltades por
le. edquisici6n y uso en el le:ngu2.je, la lectura., 
la. escritura Y. ra:>:onc>.!'Diento. Ee:t:::s cles6raenes -
son intrínsecos el individuo y posiblemente debi 
do a una diefunci6n en el eistema nervioso cen : 
tre.l. Lue30 entoncei:-, ·unr dificultad en el c.pren 
dize.je ~ueee ocurrir como con!"ect:.e;ncia de otr!'. : 
situación en desventeja, en e~te ce.so, la dificul 
tae e:-; el :?preneiZ·E".je no er;- ur. resultado directo 
de e~tas ccndiciones o influenoia~ ••••• 5 

N'uevamente cm• este. definici6n fe CC'rr-:::bore c;ue lo!'." proble -

mas de a.prencüaje !'?t: ubici;,.n en fr:ctor:e: intrínr;ecci= eel eujs_ 

to y no extr!n~ecc!;" ~ ~l. 

Deepu~s de n:encionf.r algunas de lr•s definiciones que eonside

r~·.:c!" !":ás 'c.ce-ptr-C::;.:; y corr.r:!.etc.r- :;0r l<'. contribuc:i6n c:ue ho.n -

5. op. cit. Xirk. p. 21 
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ter.ido en eFte c2.rn~o en.:: ontre.;:1cr. Q\;l:. ;:,t·.chc-.s veces ~l retraso

escolar se equipara con problem2,e oc apr·~ndize.je. 

El concepto dificult2.ces en el apre:nl"iz:.ije r.:?:al& e!l el niflo

Ul"'..a diferr::ncia notable er,t.re lo ~ue e$ cspez de hacer y lo -

que en rei:-.lidad re;;lizé., e:= aecir, 1:;u::: eY.iste une. marcf'.da di

ferencia en el ar:.rovechardento y cificul t~d de acti videdes e.§_ 

col:>rer yr;. q-.:.:- ta:-'.to um.' r.~l'"'v~. [;ct:.v:c::d., co::·o ·,1-:: !'luevo arrll!! 

dize.je eu~one cierto gredo de dificd t"?.d (!Ue se ere: e que la -

meyoríq de 101 l"'i~OE de aetermineño nivr! er ce~.: de re~J~ -

zar; esto ee, se utiliza el retreE"o e:r0olar como criterio :pa

ra <:v?.luar el rer..:?.ir.:ier..to e!"colar r-err: realmente :=e tendría. -

o.ue reflexionar si este retr2i=o >'E 5e'ot ::. prob~.err.e.s de a:rren

c.i:!?je C' f02. ~ fflctore:. intrÍn!?°eCr.!'" í!e]. indivifülO O a inf'Ufi

cienci:c:" educ?tiv~.f" :-ior fa.ltro. ce o:;·::rtur.id"ces c1ebido a f!U ba 

jo nivel eocioecon6micc y/o cvlturr:.l. 

Se ha ~en~tonado la falta de una definici6n acept~~a por las

diversa!' orientaciones que recibe r.l concei::;to pero ello, er. -

f.:r?.n p?.rte~ Ele d.ebe al u~o de t~r:ninoe que por s! mismos pre

senta?". un ni vP.l de a.ificul tad pari:. definirloi:; por ello, e on

sideramos necesarios algunos pe.rhnetros que nos sirvan de 

gu:!a p'.:l.ra su de:bección úni::e.rper:"':.e, r:::. 1::'..n,';1).n nome:ito ee pünse. 

en establecer sus causr:~ u origen. 

Dada 1:. ampli tnd ~' generalic.<cd del t~rmino cree1:10;;- i11porto.nte 

iien"':.i~i~:;-.r loe diversos tra!'.-':.or:1os espec!ficcf" ::u:- ar.t-..bn e~ 

~o dEt~r~~nnnt2s ae~ frcc~2c c;co~~r por lo que nue2trn inv~! 

tigación estur~ enfocado. a l::!s :free.e ae detecci~n de proble -

mas perceptuales, de inte!ieencia, de lecto-escritura, y e~o-
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ci:mal. La inclu!:::i6n t~e eete ~ltimo aE>peoto e(" con la i::-iten

ci6n de con;probar la plelencia de cierto rechazo social o poca. 

:z.ce.::-te.ción del P.ienor por parte de sus compe.flercs. Se e-spera

o:ncont!.'ar como constantes las variables de bajo nivel .de. apr.2_ 

vec112.!d~!'rto, ba.jo nivel escolar, poco reconocimie:::';C' y acept.§; 

ci6n :lel menor _por_ el medio c;.ue lo roci.ee., s.eí cor.!o poco inte

r~c por asistir a la escuela~ 

Eq:-ec ... ::.lmente des:-.a:no1:1 dr,rle un en!"o~ue educs.tivo y por ende-

e~ci~:!. al :problem·::.,:-G'.Zl~l'l por lr~. cusl !'lo pode:-n-:l~ exC!uir a los 

factores s.ocü.les ctue de alguna maner!l actúan como determina!!: 

tes en el nenor y lo ubica?". en situacior..es de desvent<.js. con

r~s~-::cto r-. ;:uc; de;n{e cc::~psñeroe. Por ello, hemos decidiC.o -

tt+.i::.iz?.r el tfrmi!'lo dificultaces en el ?prencHz~_je por in ---

chtir el asp~ctc ~ocir:.l d.el T.e!lor, es ~ecir ;;..le-u:-:oe factores 

e:.;:.S;re:-,os <i bl :; no li!t:i tt'.r!"!os a.1 w.l.li2is de fa~tore-;;- ~ntrín

ucoe 8. loa que tS.nice.mente hace referencia el concepto"'probl! 

m~e "·e aprendizaje~ 
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1.2 Factores Intrínsecos de los Problemas de 
Aprend i.zaj e. 

E: i~terée por comprobar una correlación entre dificul 

taces er~ el 2.prend.izaje y conducta infractora eurgi6 al anal.!_ 

zar algu!"'2.e e e lc?.s características· de los menores del Consejo 

T-.\telar: en ~stos, es notorio o'beerv:J.r en su m::-;yor!a ún pobre 

r:r:5i~,i~nt."J L~adérüco, u .. Tl nivel de estuciioP o 12scolariead rmy 

J.i:r.it?.d:i y tair.bi1fo, cierta dificultad para el desempei'io· de 

d eti::r?T•in~.caf! :;.ctividadee, €obre todc cognoscitivas. 

El niño ~ue presenta dificultadee en el aprendizaje, con poco 

é:~::.tc en s>..:.< ::::c";;ivi13ad.es: ecad~r:-.ice.s tratará de evadir est:?. ;n.S!. 

lc:2ti> :· f':?:"~:·tr"~te 2itunción recnrrienci.o, bien sea a h fuga

cel ho~.r, '?l :?b:-.nñono ce las activida~.es escolares, a un to

tc..1 desinte!'és rcr :!.a escuela, etc. Todo este dei;cribe a un

sujetr c~n ·v.na deterior."·ªª ima.ge~ de sí misrr:o, víctima dei r!!_ 

ch!.".ZO del :;-rupo de comf?ñe.roe, attigos,. maestree, etc, por no

:oer tar.. "apto" far'3. deeempeñar ciertae actividG.des. 

'Bajo el rubro factores intrín~ecoE> se hace referencia a un 

'?,'rv.:po heteroefoeo de deeo6rdenes :r.anifeetados por dificultad.es 

i:n el ler.g-.~:->je (o!'al o/ y escrito) en le. percepci6n y/ o en -

la inteligenci:::.; reeult~do directo del individv.o y no por co~ 

aiciO:'!€"' O inf°lu-=nci9.S exteriores. 

\, 

C0ni::i<:\er:'.!"::fü!1 t;.ue e!'t<:? ti:PO de factore¡:- dnicamente hacen refe-

rencii?. r:. los llsz,adoF :?rob~e:r.a~ de Apr~ndizaje es '.lUe ee opt~ 

9or uti1~.,-=- e) tér:·;:tno Difi<:'ulti:.aee en el <1prenilizaje por -

ser m!(2 extenso ~· reconocer 1:?. i!llporta!'lcie. que tiene el aspe.!:, 

to E."OCi'?.1.6 

G. Ver ~u_::¡ra 1.3 p,,ctorei: Extr:!:-i!1ecos, p. 63. 
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1.2.1. El Lengua.je 

Al inicier el estuQ.io :;:obr:e. el lenguaje es necesario -

cnnsid.ere.rlo como un fenómeno de cor.-.unicación c¡_ue comprende 

aspectos tanto lingtt,ísticos, como C05TI-itivos, neurofisiológi

ccs y sociales, lo que oc~sicna cont~r ce~ tantas definicion~ 

como enfo~ues que existe~ sobre ~l. 

El hn.:uaje hu sido estudi~.do ae!"ce .:!.ive.!'eor puntes a.e vists.: 

como un sistema de reglas, en relRción con le cognición; como 

?ro'5ucto histórico socie.l¡ como prrte f.e l::s !'unciones neuro-

16gicas y' tambi~n, como medio de con:U!licaci6n. No se trata en 

·esta ocasión de elegir uno de estos enfoques sino de presen -

t?rlos en·forma breve con el propósito oe obtener una idea a.e 

la extens~ón del concepto "lengua.je". 

El ca::po de ·1~. adq_uisició~ tle 1~.e ri'g:.i:e del ueo de lo.s pala

bras h9. sido objeto princi~al de la investigación de los psi

colingU!t"tas. te. ~!'imera. pregunt2 !:ue surge e.1 escuchar el 

concepto ~ttc4l' y relacionarla con el niño es :!.B. de cómo 

la ?.1c;uiere. Aunque las primerfl.S palab!'as son, por 16 gene 

ral, €imr,les referencias en donñe una sola palab~ ~uede re -

pre¡;-entar todn una 6rac16n, el nií'ío poco a poc·o e11tpieza. a jun 

tur pahi.bras p~ra h!3cer oraciones sencillas. &tas primer?.s 

oraciones contienen algunas pror.tea.ades estrúcture.les carac -

terÍ!:'ticas en el orden de J.as p~le.bri::ts. El niñ:> p1:.rece tener

$U propia gr~matice, su propio conjunto de reglas pera formar 

e>rrzcicnes~ Aún p"rP. Jo::> p!eicoJ ingUfotas es difícil e:-:plicar -

cc!TiO el nif'ío adquiere ert::i. ,;;;rar.i~tica. Loe psicolingUfrte.s -

afirm?.n q•.rn " la ele.Fe de explicaciones fundada en le teor!n-
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del ap:l"endizaje por iaita.oi6n, por la práctica y el reforza

miento no ee la correcta"7 , puesto que muchas de las cona -

~J'UCcionee que nace el niño nunca antes las ha oído. '!al vez 

el arp:umento máei convincente contra la consideraci6n de la·

imitaci6n en relaci6n a ·1a adquisición grs.matical, es el he

cho de que inclusive el niño pequeño crea nuevas oraciones -

gamaticalmente. correctas que nunca antes había escuchfi.do. 

Para analizar o.esde otro punto de vi e te. el lenroaje, en rel~ 

ci6n con la cognición, es menester hacer mención de Piaget. 

Desde eeta perspectiV&. se concibe que "el lenguaje está es -

tructu.rado socialmente y contiene de antel!l6.no un conjunto de 

instrumentos co@ni ti vol!'. al l'ervicio del pensamiento"8. 

Para Piaget el len!!\la.je es •••• 

un factor que contribuye ,,1 deeE<rrollo de 
las acciones mentales, pero no un factor
suficiente por sí ~610. Para tal desar~o
llo son esenciales otros factores, tales
como la madurez l'l.er.ri.osa y h· interacci6n 
con el medio físico. El lengua.je, juega -
un pñpel de impo2•tancia en el crecimiento 
mental, pero atelado no ee efectivo •••• 9 

A partir de esto se puede inferir que no es suficiente con -

reproducir sonidos eino que, para que ~stos ten~ signific!_ 

do deben exietir determinE:i.das e~. true tu!'é.s cogncsci ti vi;.s que

permi tan hace~lo y la comunkaci6n con otros seres humanos -

que lo rodean, de ahí la relP.ci6n que se e:ctablece entre le~· 

· ~aje y pensamiento. 

7. Mussen,Colll!er y 'Kagan,"Desarrollo de la Personalidad del-
1Ufto". Bdit. 'l'rillas, p. 28'7. 

8. Piaget,Jean."Psicolo@ía del ~iño",Edit.Morata,Madrid 1981. 
P• 91 

9. tiohmon4•P.G·."Introllucci6n ·a Piaget":Bdit.Pw:iilamentos,p.14' 
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Deede este punto de viPta las palabras, entendida!! como una 

forma de lenguaje, adellláe de ser símbolos que ocupan un lu

gar en el mundo fíeico representan tambi&n en. sí eonceptos

que el encadenarse en fraees pueden producir otros coneep -

tos más amplios. 

Al respecto los trabajos de Piaget nos hacen referencia a -

la aparici6n del pen~amiento eimbÓlico en el niño que ocu -

rre durante el período preoperacional cuya característica -

principal es que el niño comienza a utilizar símbolos que -

representan su mundo mientras que entes se relacionaba con

~l en drminos de interacci6n inmediata, con la áparici6n -

del pensamiento simb6lico "empieza a llL'l.llipula.r objetos con-
10 el pen1:1amiento" 

No se t2'8.ta en este apartado de abarcar la posici6n te6rica 

de Piaget con respecto al desarrollo cognoscitivo pero sí -

de mencionar un concepto que está en estrecha. relaci6n con

el len{?U&je. 

Ahora, ei abordamos la concepci6n del lengtiaje :como un' }>ro--· 

dueto hist6rico-eocial se ob~erve. que preeenta un enfoque -

totalmente diferente a los anteriores. Algunos autores sos

tienen que el e.cto wrbal es el "proceso de utilizaci6n del 

lenguaje con el fin de asimilar y transmitir la experiencia 

hist6rica social 1111• Beta corriente encabezada princ ipalme!! 

te por estudiosos de la Psicología social, ven al lenguaje

como un fen6meno cultural y·social, como u.na forma_ de expr! 

si6n humana que var:!a según el desarrollo social y··econ6mi

co Q.Ue existe. 

10. PiNJet,Jean. op. cit. p. 140 
11. Perreiro, "Consideraciones sobre el ~esarrollo ael len

guaje y sus alteraciones", SEP. M~xico 1978, p.20 
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Ef:ta concepci6n ubica P.l lenguaje como un recurso cultural,-

como un. in!3trumento _de expresi6n signif·i~ativa por "el que el 

pensamiento puede ser eY.pre$ado e interpretedo por medio de -

u.~ si~tema de señP..les convenientemente adaptadas y codifica -

das"1~ 
A$Í, poco a poco se fueron elaborando procesos de e.bstracci6~ 

generalizaci6n, se adquirieron las nociones de ·1os objetos, -

m.cieron lo:: objetos y las ideas es decir que, la evoluci6n -

del lenguaje corri6 paralelo a la existencia del hombre. 

Ccnstituído el lenguaje por une. serie de signos verbales que-

permitirán la expresi6n del pensamiento, surgirá más adelante 

la representaci6n gr¡lfica de esa pe.labre. y los sonidos que la 

constituyen, lo ciue exie:iré. toda una serie de funcionamientos 

psicomotores c:.ue intervienen en el lenguaje orA.1 y escrito 

y que es precise.mente donde se ubica el SiffUiente enfoo.ue: el 

neurol6gico. 

Se ha mencionado ya~o.ue para. comprender la magnitud del con -

cepto lenguaje es necesRrio definirlo corno un siE=tema de re -

glas~nrelación con la congnici6n, como un producto hist6rico~ · 

¡::.ocial pero e.demás, hay que incluirlo corno parte de las fun - . 

ciones neurofisio16gicas lo que requiere de un desarrollo no;:

~al óe las funciones_ neurol6gice.s y psíquicas. 

:Por Último, para muchos :?.utoref' uno de los aspectoe1 fu..viciona

les del lenruaje es su carácter comunicativo ya que es ~reci

ear.ente y,>0r éste, c:ue el len~aje tiene que ver con la inter~ 

12. Nieto lferrera, Margarita."Anomal!P.s del leneuaje y suco
rrecci6n", Bdi t. Feo. Méndez Oteo, México 1977, l!• 3 
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ci6n i::ocial. Esto nos ubica er- otro enfoque c;.ue :?.unc~ue muy re 

lacionadc con el histórico- e-acial difiere en-. la. forma ctn que 

se eetudia. 

La aceptaci6n de eete enfoque ¡:.e a.poye, en q_ue en cual~uier 

concepci6n de lengue.je deberá con:dclerarse la reile.ci6n entre

un hE:.blante y un oyente o emisor y receptor ·junto con un !::ie

temt= de co~m.mice.ci6n ciue en ede CFi=o ee el 1-:r.e;ue je verbal. 

Esta exposici6n hecha a groHo rnodc ere i:r:f.ispe"!"l!"P..ble ye que

de alguna manera justifica el por Qué no se inici6 este apar

tado con una definici6n, as! como l~ dificultad t1U6 represen

ta h.Bcerlo; C?.de. uno de los enfoques presentac.oF. d en:e.ndr.r{a -

especia:.tiete.s ti=mto en el P.spocto sint¡{ctico, feonol6gico, e-e

mántico, a nivel cog~osci tivo y ~e·irofisiolégico. 

Se ha aclarado al inicio de e~te tr~.bajo que so se preter:de -

profundizar en cadR uno de e::toe <".spectos pueE"to i:;,:.te no son -

de nuestr?. competencia pero sí el 5.e presentar ci&rt:i inform~ 

ci6n que perrni t!"~ Ú interpretación de los d~t·o~ de la invest!, 

gaci6n. 

Re~iri&naonos ahora al proceso de elaboraci6n del l~ne;uaje d_!: 

de el punto de vista ~i~iol6;ico; loe funcionamientos que in

tervienen en la :produc~i6n ae la palabra, desde l?. capte.ci6n

de los estímu:oe: midi tivo!::' :lel medio externo hasta la fase m2 

triz del lenguaje or~~ o escrito, observamo~ ·que en la produ.s_ 

ción del !~ncuaje i::~.:,:-vi-::.: 1 t.o:1e -.ma red de rtr:;-.:-~t-:s y rciE:t~ 

mp.s como son: los ~.:.¡:arctoe ~ensorir:.les (audición y vist;i.), el-

sistema ne::-vioeo cent~·al y el apare.to fono-a.rticuls.dor y que-
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t1e,;"m sea la de!'icie:1cü•. en r.lc.n:.'.'. ·de eetae estructure.a ee 1.Q. 

cali'l.'i\n a.lteraci.ones eap~:Íficas en el lengv.aje •. 

Pri::t.ramente la palabra. tiene que ~er oíd~ ya que la au{iicitSn 

es requisito inc'!isi..;eneable er- la c::.ptecitSn de est.ímuloe son2 

ros ~erbales del medio .externo •. Gu.f>.:ido el niño nace no s~be -

'hablar, ve adci.uiriend·o esta ca.p~.cida.d a través de un proceso-

. :le aprendiz~je '· en ~l juege. un. :papel Lr.portantt: la audicién. 

:F:::.re ;::ue el clesarrollc del lengu?.je en el nH'io se vaya suce -

die?"'.do en fortw. normal, es :ieceeario. ~ue e~tt' dotr:..do de une. -

capacidad auditiva normal. Le. audicitSn no~l implica MJ.a ca

pacidad para com~re~der el eignificado de los sonidos"13 , ya 

·~'.le el hecho de ~U$ un eonidi:\ sea audible no necesariamente -

e::: e oi::r:ir;:neible; pi ... ra que exista. h., :?.~\cici6n' el :r.ecanie:no fi

E"io16gico debe ser central y consciente. il procese de recon2 

ci:::iento J. cornprcnei6n de l':l!? 3onidoe s:e le 12!' .. i"!l?. ~i::·crimina

ci6n ::?.udi ti va. 

La vista, ea segundo l~ar, ints~vj.en~ en las asociaciones Vi 
~u.aleE ce loi= objetos. Eetá, ocupa v.n lug:.r r.my i:n~ortar..te en 

lo que reepect~ a los aspectos grlfieos del lengu~je, la lec

tV:..-e y la eecri tura. En lí:. expreei6n O?'e.1 SU importancia ¿;q;.. 
secundari;71. 

:Foeterio:¿rnente, le. palabra debe ser interpretada •. La sensa -

ci6n g;,u!:1i tiva. se con·viérte en perce:pci6n;. es aqu:! donde inte~ 

\•isne el !:'.istema nr;rvioso central, é!:'te, contro:!.a toda una re'! 

13 •. Nie~c Herrera, Margarita op •. cit. p. 13 
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de los c:·r1ceptoe m~·ntales. en relación con l&. pE'labra dándole

ª éste. su e:ignificec:l,~n propia 3 .fer.mando el lel'lg\,te.je t_nter;<r 

El lenguaje interior permite u la palabra tener ~ignificado 

ya que. sin la expsriencia de qu~ significa determinada pala -

bre. ésta no puede transmitir ei¿;nificado. 

·El lenguaje interior es "el leneuaje con ~ue '..lTl ind~viduo pi,!1_ 

sa., es la pri!!'.er;· len[¡UE'. cpe i::e e.d.'.!,tiiere -, ee e.dqt1.iere antes

de que un individue pueda expres~r o récibir un lenguaje 

ora.l" 14
, conl:'tituye el fll.nda'ller:to :oobre el qut: ::-e b2.si::. lR 

ad~uisición y desarrollo del. ler.guaje. 

Tas dos técnllice.s m~e utilizede.r !>?.r~. estudir·r lr-s funci!'.lnes -

del cerebro con rele.ci6n d 1.ensunje sen h. estir.:t'l:::.ci6n elég, 

trica y lE-.!:: lesione~ cerr-br:>.les. Cor::.--el?..cicna..'1.C.c le r12gión -

estimulad?. del cerebro con ls. condu~ta que :!CC~!JE>.i'm a tal e1..

timulación (:funci6n cerebral) ha ~ido.posible hacer un mapa. -

de muchas de l"-s funciones del ci::::-ebro • 

. Sl estudio de lae localizaciones cer.ebrales se-~nipia con 

?aul Bree~ quien ñemc~tr6 la existenci~ je un centro (zor..s.) -

indispensable para la producci6n ae~ l~r-euc.je erticulado y d~ 

terminl?.r ::.r. dc:-ninancia. ktere.1, inaicando q.'.1e en loe diestros 

e:!. centro motor del hs..bla se encuentr?. en el hemisferio iz -

C:\1.ierd~. Desde entcncee el centro :no~or del le::igu::-.je se lla

ma Cent:to a.e Broce. Wernicke, po!' ó'U p'rte, descubri6 el 

·"centro ~mílitivo", por ello esta zom .. se deno::iina centro sen!!? 

14. Uieto Herrera, )!nrgeri te. op. cit. p. 30 
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rio:l del len{'.."Uaje o de Wernike y ei= donde se efectÚF. la inter

pretaci6n del lenl!'U~je. Más adelente, Charcot aeree6 el ~ese~ 

bri~iento de un centro de escritura. 

Investigaciones posteriores a éstas adoptan una posición cife

rente: si bien i:.ceptan r1ue el lenguaje es un~ funci6n intelec

tual rechPzan que su desarrollo norr.11:.1 a.e:pende de una porci6n

d~ter~rinaoA c'le1 cerebr-:>, 'I!ás bien ~Yplic('.n .::ue h. ~.cción verbo 

motriz se extiende por toda lr:. corteza cerebral, P.SÍ t=>e probó

¡;ue, ¡.,un¡:ue existen ciertae: ~reas cerebr:?.les especiP.lizadF.s en 

determinadas funciones, el lengua.je resulta ·de 1~. interrele. 

ción de un~ multiplicidad de zonas de la corteza cerebral. No 

se trata de rechazar una u otra p-:>sici6n puesto ~ue la teoría

c e los localizacionistas es de incFi.lcul:::bJ.e v::.lor; no!" reve:l.an · 

la es~ecializaci6n de ciertas zonas er. deter~inadas ~1tnciones

mentP.les ¡ sin embF.rgo, a 1fato h::-,y ::ue r.p.ref;C-.r l2. contínua rel~ 

ción r,ue existe entre algunF..s re[!iones y otras, constituyendo

un todo, una unidad funcion~l, en que las localizaciones son -

parte de ese si~tema. 

Considerando las corrientes de lR psicología que proporcionan

explicaciÓnes sobre fenómenos de la conducta hwllF..na encontra. -

mos :;ue li:.. e!"cuela del pensamiento repreeentada por los te6ri

cos del -aprendizaje afirman que el lene:uaje ee &prende según 

loe: mismos principios c;ue rigen pEra. el aprenili7.aje de otré'.s 

conductas. El niño comienza sin conocimiento r.lgu.no del len~ 

je y de manera gradual adquiere la destreza del hi>.ble. debido -

principE'.lmente a que se le refuerza el que imite a otras pers2_ 

nas, despu~s las unidF.dee se unen para forma.r unidades rri!.:tyores 

que serán ·reforzadas en ca~o de que sean apropiadas y corree -

tas. 
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mtínrnente como: fonol6gico, morfol6gico, sintáctico y ~emániico. 

El nivel fmnol6gico se ocupa de las unidades sonoras fundamen

tales que constituyen el fluir del habla, siendo el fonema la

unidad mínima que tiene ciertas características di~tintivas -

que las separan de los otros sonidos, con el objete de apren -

der el lenf,'Uaje hablado la persona debe aprender a hacer cier

tas distinciones e identificaciones fonéticas necesarias. El -

desarrollo fonol6gico "no se considera como la adquisici6n pr_! 

mera de un fonema y luego de otro, sino más bien como un proc~ 

so de diferenciaci6n gruesa de sonidos del llabla en clases de

fonemas"18 además, en este nivel se incluyen las característi

cas pros6dicas del habla (entonaci6n, énfasis, etc). 

Por su pe.rte, el nivel morfo16gico apunta al análisis de los -

morfemas, unidades mínimas pero con sie.nificado, es decir, uni 
dades que no se pueden dividir en unidades menores, sin des -

truir su significado. 

El arullisis morfém.ico se refiere a los elementos léxicos o de

vocabulario y a loe signos gre.maticales que se emplean en el -

lengua.je· para denotar la variedad de conceptos (palabras). 

En cambio el nivel sintáctico hace referencia al orden que de

ben llevar las palabras para enviar un mensaje no s6lo correc

to sino también entendible;~or ejemplo, no es lo mismo decir -

pobre hombre,que hombre pobre aunque ambos enunciados poseen -

estructuras fonémicas iguales loe significados de ambos son -

dietintos. 

18. Myere,Patricia. "M~todoe para. educar niños con problemas de 
aprendizaje", Edit. Limuea, México 1983, p. 189. 
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Est:::. con::epci6n ef:t~ en estre:ci'!< .. relr.ción con el principio :fun 

df.lmE'ntr'.1 del refor:>.?.miento l;Ue e:ste."!:l'Lece c:ue cuando la:: conse

cuencias de una. cor..ductP.. i:on recompensada.e tienden r:> fortale -

cer o refor7..ar l!'. tendenr:ia E producir tR.'.'.. '!0!1ducta.; i:isí pues, 

en función de le.. tecrí<>- i::er,!:.n reforr.r.ños f'.lpunos balbuceos y -

otros no; es mF..r: proba.ble •¡ue: el refor~e.mi~ni:;o siga a las VOC!!:, 

lizPcioneF ::ue sean semej,,.ntes a lus -Sel h2.bltc del aliulto. 

Al romos a e los <.rl"U:nentos riue sucieren inexe.cti tudes en esta -

c0r.cepci6n son e.r:u~llos 0ue h:-.cen re:fcrenci'"- R la vc.riecla.d de

lF...s e onci iciones ;>.'.'":bientales o r~for:<.P.ntes, h:: ·~u.e _!)roduciriili

una f'ran :Ji versid2.d en c~~;,nto 21 de< Rr:rc:O lo del le:n,~?:d'e en ni_ 

ñcs cientro de la miE~ clütun-.: otr~;. ·~ríticf. POPtiene •:ue "el-

ref~r?.:E1·~·.ien"to cleberí~. h:-:.ce:' ·.~t•e EE , .. ~rc:n.:~iesen únicc...~e:ite j_~s-, -
re:>:,ue!'te.F eepec{fi.~f..~ ·:•.<€:se r1?fu"r··".:i"-:>, ~::.respecto Bandu-

ra, teórico deJ. ~c:::::-enci.izf:.ji\ social, &cf'tiene ~-ue "lo::: ni:?íos 

pueclen construir f'ra:-1 número de :r.:-.ciones c:t<-o nu."lca <.ntes hEn-

í . .,16 En • • . .. . . {f" o oo • ~ :i-urar ae im11.é<r y ;~1err.or1zE.r orac1one:;:; esriec_ 1cF.E-

··ue r:uecl.;:;.n !1.<:.ber oído en un~. u o'tr• oc::>.sión "deben ?.prenne;r 

con~untos de reFlas con bese en laE ci..tr.les puedan producir una 

infini tG. variedad de oraci enes gre.m~- ticales"17• 

Con esta· breve informaci6n se :¡:,ue~.e :.firmP..r c1ue el lenrue.je es 

un tipo de conduct2. tan co::?:,;lejo y polifac1hico que resulta 

impoPible lo~rar un conoci"1iento tots.1 $Obre él. Paró introd~

cirnos específicamente en eFte cs.mpó ::-,encioru:-.remos 2. grosPo m.2 

do lo~ componentes princip~les del leneuaje que se conocen co-

15. Ruch FloycJ,J,."?Fic::lo¡:::ÍE< y vida", Edit. Trilli:;s, !iiéxico --
1975' p. 195. 

ló. Bn.ndure. A. "Teoría del aprendizaje social",Chicago 1369,.
p. 253. 

17. op. cit. p. 96. 
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múnmente como: fonológico, morfológico, sintáctico y ~emántico • 

El nivel fmnol6gico se ocupa de las unidades sonoras fundamen

tales que constituyen el fluir del habla, siendo el fonema la

unidad mínima que tiene ciertas características di~tintivas -

que las separan de los otros sonidos, con el objeto de apren -

der el le?lf,Uaje hablado la per~ona debe aprender a hRcer cier

tas distinciones e identificaciones fonéticas necesarias. El -

desarrollo fonol6gico "no se considera como la adquisici6n pri 

mera de un fonema y luego de otro, sino m~s bien como un proc~ 

so de diferenciación gruesa de sonidos del habla en clases de

f'onemas"18 ademé.a, en este nivel se incluyen las característi

cas proe6dicas del habla (entonación, énfasis, etc) • 

. Por su pe.rte, el nivel morfológico apunta e.1 análisis de los -

morfemas, unidades mínimas pero con sie.nificado, es decir, un! 
dades que no se pueden dividir en unidades menores, sin des -

truir su significado. 

El análisis morf,mico se refiere a los elementos léxicos o de.

vocabulario y a los signos gramaticales que se emplean en el 

lenguaje· para denotar la variedad de conceptos (palabras). 

En cambio el nivel sintáctico hace referencia al orden que de

ben llevar las palabras para enviar un mensaje no s6lo correc

to sino tambi~n entendible;~or ejemplo, no es lo mismo decir -

pobre hombre,que hombre pobre aunque ambos enunciados poseen -

estructuras fonémicas iguales los significados de ambos son -

di etintos. 

18. Myers,Patricia."M~todoe para. educar niños con problemas de 
aprendizaje", Edit. Limusa, México 1983, p. 189. 
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Por Últi~o, el nivel ee:nánticc e3 el que tiene que ver con le

ima.gen ee:pecífici:-. qqe proporciom:>.n ll?.~. ~al~~?:'ae. La :u..~roría -

de ls.e definicfonel!! esocitm e. le. eeir.ántica :eon el estudio del

~ignific~dc pero h~~~rlo serí~ tanto cerro acept~r ~ue 1~ !ono

logíe, morfoloeía y eintaxis versan sobre cosas no eignific~ti 

vns. 

Ccm:iderarerr.oF. ;:ihor~·. ul tcr::'C::'lO ee lt' ri::tologí:i cel hn§:".lr-.je .• 

en form?_ breve y2 que el objetivo del trr.bEl-jo no es determinar" 

J.a etiolof:':ÍP. eino l? pn:n:ncis o no de unr. d~ficienciF.. er: el -

J..enguaje, entendiendo por éste le existencia de ur.a incapaci 

de.d :rara utilizarlo "normalmente"· que impide :=i.l :::u.jeto inter::~ 

cion'.'.r ;;C.ecwdair.ente cc?i !'lUS ~emE j<ntes trayendc con!."igo múlti 

ple<. problemas de adaptaci6n en el 2.~pecto educ~tivo y ~ocial • 

. U respecto, Ma.rearito. ?Tiet.o19presenti:; lE'. eiT1iente cl<.eifica

ción i!e ce.uee.e. que detErminan 1oe problel!!Ps de lenrruaje: 

Causas Orgánicas: 

Teni<:ndc en cuenta que en le. producción del lenguaje intervie

nen una gran .variedad d.e 6rgano1:1 ~.e l!ifereni¡es sis.tema2 en co_!l. 

i;:ecuencir.i cuP.lquier anorme.lidad o lesión anat6mica en ~E'toe --

6rganos :puede~ originar un trastorno en el lenguaje. En este

c~sc, eepecíficam~n~e ee hace referencia a cu~l~uier anomalía -

e:n el apare.to fo~1o;;rticula(lor y é.el sistema. nervioso. 

Causas Funcionales: 

!as ceusae funcionales de las 2.nomalí~s del leneuaje son los 

5efectcs en el ~receso fisiol6~ico ~e los siete;~~ que inter 

vienen ·en la emisión de la :palabra, aunque los 6rganos se en -

. 19. Nieto Hérrera Margarita." op. 'Cit. p.· 120,121,122. 



cuent.ren en perfectas condicioneEi. Ias fallae :funcionales -

pueden deberse a proceeoe mentales, auditi•oe, psíqUicos que 

determinen la implantac16n de h'bitos defectuosoe que alte -

ran la em1ei6n de la palabra. 

Causas Peicoeom4ticas: 

Por existir una estreche. relaci6n entre le~gue.je y pensamie~ 

to las alteraciones en ~ste pueden causar una anomalía en la 

expresión oral, así como los des6rdenes en le pa1abrá pueden 

-afectar psicol6gicamente al individuo. !n ciertos padecí -

mientes, como en la tartamudez, puede ser eíntoma de una alte

ración psíquica. Puede ser tambi~n que exietan anomalías en

la voz y en la palabra presentando características con apa -

riencis de anomalías orgánicas. 

Causas Ambientales: 

lll niño en cuanto nace eEtá sujeto a los factores ambienta -

les. Jface miembro de W1E1 el.e.se social; aprende a hablar 1 su 

vocabulario est' en raz6n directa del ambiente socio-cultu -

ral en que se desenvuelve; si proviene de un ambiente socio

cultural menoscabado es natural que su habla sea pobre y es

casa. Si por otra parte en su ambiente ha~ ?ersonas que pa

decen algd.~ traGtorno de le~eje él contínuo contacto con -

ellos puea.e ocaeionar 1UlE\ alterPci6n pe.tol6gica del habla -

po:r ilti~i6n. 

la relaci6n exietente entre los trastornoe del lenguaje 1 el 

ambiente puede actuar en dos sentidos: por un lado cuando el 
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ambiente familiar y social es adverso al niño, crea conflic

tos y traUJDas que pueden alterar •l proceso del.lenguaje 1 -

ocasionar un c!eaorden en la palabrr.. Por otro lado, si el s~ 

jeto padece algdn trastorno del leriguaje recibe la desapro1>!! 

ci6n de sus semejantes pudiendo ocasion~r diferentes reacci2 

nes T proTocarle problemas de conducta y/.o deeadaptaci6n. 

Bn efecto, el indi~duo está sujeto tanto a ~uerzas internas 

como a lae del ambiente, y la int'luencia de éste puea.e afec

tar los funcionamientos psicomotores de su conducta, entre -

'los que se incluyen el lenguaje. 

1.2.1.1. Lenguaje Escrito 

Baber separado el lengaaje oral del escrito no implica que -

uno y otro no este'n relacionados ya que le escritura al igwi. 

q_ue el he.ble. ee una forma de expresión del lenguaje que sup2 

ne una comunicaci6n simb6lica, por eso, es adecuado estable

cer conexiones y relaciones rec!procae entre los dos dejando 

de mencionar algunos aspectos del lengua3• escrito por ya ~ 

he.beree tratado en el apartado anterior. 

m lengua.je ors.l 1 el lenguaje escrito esté íntimemente re

lacionados entre e{; el primero precede al segundo, antes -

que el nifto escribe. debe ·poseer U11 sistema de lenguaje (ha -

bla) que le permita expresarse; por esto es frecuente obser

~r que los errores de articulaci6n coinciden con lae fallas 

que presetan en la lecto-escriture.. 
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La evolución de esta forma de lel'lgUELje pasa por distintas ~ 

fases: en primer lugar "aparecen. garabatos con UJ'.I& diferenc_!. 

ción progresiva entre to que es el resultado de una inten 

ción de repreeentaci6n a travás ael dibujo 1 lo que ee el si 

mulacro de la eecri tura•2º, más adela.nt~ aparecen ciertas 

formas que semeja.a letras. Poco defpu~s, con el aprendizaje 

de la lectura paea a la etapa de tranecripci6n de la palabra. 

dictada. Je. escritura en tPnto que transcripción de la pala

bra dictada, que tiene un significado, no se reduce a una c~ 

rrespondencia entre sonidos y signos sino que Edem&e está 

implícito el significado que se asocia a toda la palabra, de 

ahí que la escritura. Eea definid~ como "1~ reproducción de -

signos que poseen un significedo para el sujeto, no se trata 

por ende de ·la escritura copia-dibu~o•. 21 

Antes de acceder al estadio de la escriture. propiamente di -

cho, el niño gusta de realizar distintas activi.4a4ee que de

sarrollan su le!lgll&je, que educi:.n· eu mano y le permiten idea 

tificarse con el espacio de su clase y con el espaeio res ~ 

tringido de un papel. Para acceder a la escritura el niiio -

debe poseer "u.ne. llládurez euficiente en los planos intelec --
22 

tual, lingflísticc 7 perceptivo motor" ; 8lsÍ mismo ee preci-

so que su madurez le permita. mantener el esfuerzo de aten -

ci6n que exige la escritura. 

lfo imaginamos siquiera la dificultad qu~ repregenta para el

niao aprender a interpretar esos signos. El aprendiza~e de

la escritura represent~ uné doble dificultad para vencer por 

20. !ur.iae, llarguerite."Traetornoe de la escritura inta.util~ 
ldit.Iftia,:Barcelona, lepafta. 197S, p.8 

21. Bi .. ,Hugo.•:tn. mito de la dislexia"!Dit.Prisme., M~xteo,p37 
22. Auziae,llarguerit~. op. cit p. 12 
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ser •el lenguaje escrito signo de un signo, al estar formado 

por signos escritos que siguieron a los signos pronunciado~~ 
Aeí, la escritura ~e convierte en un símbolo de la lengua 

hablada ya que la palabra. en sí no posee significado alguno, 

para conocer su importancia. se tiene que establecer un nexo

entre la palabra 7 el objeto al que se refiere por ello se -

afirma que •el lenguaje y por ende la expresi6n gráfica in

yolucran la funci6n simb6lica.Ie. escritura también es un ob

jeto simb6lico, es un sustituto que repreeenta algo•24 , sin

embargo difieren del dibujo en que por un lado éste mantiene 

una relaci6n de semejanza con loe objetos o acontecimientos

ª los cuales hace referencia mientras que la escritura no, 

de ah1 en tanto que son eimb6licos en un principio •1oe ni 

ños coneideran e la escritura( letra). como ob.jetos sustitutos 

de la realidad, interpretan la eecri tura como una forma. de -

representar nombres de objetoe pero esta situaci6n constitu

ye s6lo un momento evolutivo importante en ls conceptualiza

ci6n de la escritura•25. 

Bmilia Perreiro en su libro •Loe Sistemae de lecri tura en el 

Deearrollo del liflo• describe toda. una investigaci6n en la -

que seftala un e.specto lllU7 importante en el proceso de adqui

sici6n de la lecto-escriture. que ee a menudo olvidado:"el 

aprendizaje de la lecto-eeeriture. comienza mucho antes de lo 

que la escuela se imagina•. Suponemos q~e el nifto al ingre

sar al ambiente escolarizado ~ a empezar a aprender, parti-

23. !lava Segura,los,. •g1 ¡enguaje 1 lae ~unciones Cerebra -
lee Superiores• :Bdit. •oderna, •éxico 1979, p. 72 

24. Perreiro, au.11a.•1iee eieteaiae de eecrit.ra en el desa -
rrollo del''nifto•,B4it siglo:IXI, •éxico, 1984, p.82 

25. Perreiro Blli.lia. op. cit. p. 88 
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moe de un nivel cero tanto de influencia. a.mhiental como cU! 

tural, idea err6nea. ésta ye. 11ue incluso los niñoi: de cla.eie

baja :poReen toda unR. eerie de concepciones i;obre 1a escri ~ 

ra; el niño eabe 11ué es lo que sirve pr-ra leer, sabe que 

e~os ?ignoe (letras) dicen algo; éeta, como otro tipo de e! 

pe.rj e.nciae lflB hi; tenido anteF de !?U ingreeo a la escuela. 

Teniendo en cuente é!.'to i>e puede afirmar 11ue 113!.' a iferen -

cías eociale? determinan de al¡;runR manera no i;6lo el ambien 

te familiar i>ino tambi~n ~1 ambiente cultural que le espera 

al niño, aspecto éste muy importantl? para le inVe!" tigaci6n

ya que el ambiente fe.r::iliPr dE'""ff!.vorable ~ue predomina en -

lor: i>ujetos mi.embrof" de la poble.ción influir!{ F.obre le va1_2 

raci 6n ouP se le ad ~udic:ue s. le eF.cri tura como objeto cul t!! 

rel por excelenciq. 

'.ú3. concepci6n del aprendizaje de l?. léngua eecritP. como un

reaprendizaje r:le la leni:rua orRl se pene de manifie~to_ cuan

do penFamoF. en nociones como eon lRs de "hablar bien" y po

e.eer una. buena articulfl.ci6n. Comúnmente ee acepta ~ue para

poder escribir correctamente hay que eaber o hRber aprendi

do P. pronunciar correctamente lRs p?.lebrRs (afirmP.ci6n que

tiene mucho de verdad) per::i si ana.lizarr.os loF criterioE que 

determiMn cmü e~ la formP. "correcta" de :pronunciar ob:::er

vamo!; que exü·te toda una. selecci6n al respecto. Hacemos -
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menci6n de este aspecto ya que es muy frecuente que en de -

terminados grupos sociales pueda existir una forma "correc

ta de hablar" y no por esto debemos etiquetarlos con defi -

ciencias siendo que ~etas no están presentes. 

Hugo Birr.a•sefü•la como opere.cienes necesarias para la e.dqui

sici6n de la escritura: buena organizaci6n de la represent,!!: 

cii6n eE>pacio-tempore.1, ei:quema corpor::-.1, lateralide.d esta 

blecida,. conciencia de orden, percepciones auditivas y vi 

suales exactas, capacidad de memorizaci6n, madurez psicomo

tora, coordinaci6n visomotora, posibilidad psicof!sica de 

atenci6n y relajaci6n, señala además, que el niño no debe 

tener problemas de pron·.mciaci6n y / o retardo del lengu¿:.ja. 

QL\izé uno de los conceptee usados no s6lo en el campo de F= 
blernas de aprendizaje sino también dentro del !.mbito esco -

1ar sea el de "dislexia" 1a que aún en un gran número de r-4, 

ños que teniendo un CI.normal está presente. Los estudios

que sobre dislexia exiF.ten ofrecen diferentes definiciones

pero, en general se pue0en di~tinguir dos conceptos: uno 

amplio y otro restrin~ido. El primero hace referencia a J.a 

"incapacidad para efectuar el aprendizaje de la lecto-escri, 

tura cuya causa es de orieen neurogenético o consti tucio~ 
es decir heredada o de carácter hereditario; bajo este ccn

cepto la dielexia es denominada d.islexie. e.:enética o prilll2. -

ria, In su concepto mál!! amplio se ubican e. "todos los ni 

ños con dificultades en el aprendizaje de la lecto··escritu-

26. Nieto Herrera, Margarita."El nifio diel~xico", Edit. Pr_!l 
sa Médica Mexicana, ~xico 1984, p. 19 

+ ver infra op. cit. ·1.2.1.1. p. 26. 
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ra, que deben su problema a trastornos adquiridos en el PB.!'. 

to o en fechas posnatales•!7 

De esta manera el concepto de dielexia engloba tanto "eínt.2 

mas de inmadurez neurol6gica y factores emocionales asf co

mo incapacidad o disminuci6n de potencialidad para la lect,2 

-escritura"2~ eiendo esto Último el indicador más usado pa

ra identificarla. 

Margarita Nieto señn.la como erroreF más frecuentes del ~iñ.o 

disl~xico: confusi6n.de letras de simetría opuesta (b,d);

confuei6n de letras con sonido parecido; confusi6n de letN!' 

por eu punto de articulaci6n (y por a, etc); alteraciones 

en la secuencia de las letras que forman las sílabas y de 

las palabras: ollisiones, inversiones, inserci.ones, altere.

cionee en el ordenamiento de las letras, etc.; confusi6n de 

palabras parecidB!! u opuestas en su significado (sustituci,2 

ne~ semánticas) y dificultad en el trazo de las letras o ~ 

disgraf ia .. 

El prop6sito de incluir esta breve informaci6n así como al

gunos puntos de vista sobre .el lenguaje oral y escrito fue

con el fin de poder ubicar los problel!IB.s que sobre esta 

área existen a.entro de la poblaci6n de estudio aunque sabe

mos de antemano que el tema no se agotEl. en estas líneas. 

27. Nieto Herrera,Margarita, op. cit. p. 18 
28. op. cit. p.20. 
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l. 2.2. J.a Percepci6n 

El ser humano desde que nace debe integrarse a un -

mundo lleno de elementoe que poco a ~:co formarán parte de

su ambiente y tendrá estrecha relaci6n e interacciéa para -

servirse de ellos o actuer·en funci6n de ellos. La aprehen 

si6n que el sujeto haga de esos elementos que lo rodean, lo 

llevará a realizar el conocimiento ce su mundo en los dive~ 

sos aspectos que lo constituyen sean físicos, sociales, in

telectuales, técnicos, científicos, etc., en una palabra, -

le permitiri!n integrarse a su mundo a través de un proceso

ae intere.cci6n que establece con su arnbi::mte exterior por -

el que recibe información. Esa informaci6n la capta lleván

dose entonces a cabo el proceso de la percepci6n que tiene

varia~-etepas siendo la primera o.e.ellas lE:. sens~cién. 

La sensaci6n será como una advertencia recibida por los re

ceptores de lo que ocurre en el medio ambiente a través de

los estímulos. Esta sensa.ci6n o captaci6n del estímulo no 

se detiene sino que continua en otro proceso_ms complejo -

llam8.do percepci6n. 

La percepción es un acto que supone por un lado, una expe~ 

riencia por parte del sujeto y por otro una interpretaci6n

que éste hace de los datos sensoriales de los estímulos que 

lo rodean, De esta manera se establece un proceso en que -

los indicios sensoriales y la e11periencia pasada se organi

zan para dar una ime~en con estructura y significado. Por -

lo tente, es a través de la percepci6n que tienen eignific~ 

do para los hombres los numerosos estímulos que por todas 

partes y diversos sentidos le llegan a cata momento. 
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Dentro de las característicae principalee de la percepci6n

se encuentra que no s6lo estructura e interpreta, eino, que

ª menudo .aunque s6lo sea estimulado un aparato ~ensorial, -

aporta detalles faltantes, trayendo a la conciencia el re -

cuerdo de otras propiedades de loe objetos que en ocasiones 

anteriores ya se ben percibido simultáneamente o sucesiva -

mente. De esta manera con ayuda de la experiencia y el 

aprendizaje p<,sado se completa el proceso perceptivo. 

La percepci6n ·es algo muy general, el significa.do y valor -

que se atribuye a los objetos depende de loe intereses y 

necesidades que predomirian en la vida de cada individuo; ~ 

así la reacci6n que se tenga e.nte cualquier situaci6n, est~ 

determine.de. por la forme como se perciba ya que cada uno S!J: 

be cual ee su relación con loe objetos, con lae condiciones 

y con le.e personas de su ambiente~ 

De ahí que par&. determinar qué es lo que se percibe son -

importantes dos f~ctores: los propios del individuo, como -

son sus experiencias, sus necesidades y valoree pereonalee

Y loe de la naturaleza del estímulo. Dentro de este segun

do factor existen varias características que influyen en lo 

que !'ercibimosa 

la cercanía física o proximidad de los elementos entre 
eí 4 contribuye f. C!Ue se lee perciba como pe.rte de la es 
tructura. 

la semejanza,hP.ce que los elementos parecidos se perci 
ban como si pertenecieran a una misma cosa. 

el cierre,permite incluir los elementos disponibles en -
nuestra percepci6n y aportar otros que no se hallan pre
sentes' con el objeto de percibir un todo con eentido. 
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el contexto-hace percibir la F-ituaci6n como un conjunto
y los detalles ee percibir'n en relaci6n con el todo del 
cual forlllE\n parte. 

De esto último se deeprende lo que le psicolog!a moderna -

afirllia del proceeo de percepci6n diciendo que, lo primero 

en la mente es el conjunto y luego por ~nálieis el !ujeto 

va r-i.isl<"ndo o segregrndo de e:;:e conjunto los elementos que

lo integran por lo ti=nto como dice Benc.er "el todo es antes 

que las partes"~9 
Con lo expuer:to r:e 6etiuce que en 1:: fene:e.ci6n no ee experi

menta más de le que el estímulo dfis3n cambio en la percep -

ci6n lo que experimentamos eeti{ o.etern:im•ao ;.or el estímulo 

m~e lo que el eujeto pone al reconocerlo, interpretarlo, -

completarlo y .rectifice.rlo con a~rudf- ae lor.• conocimientos -

adquiridos en eus experiencias ?ntericres< 

La eetructuraci6n e interpretaci6n de los datos sensoriales 

que se realizan en el proceso perceptivo no tienen importB!! 

cia si las imlgenes no le significan al sujeto una ide~ o. -

un entendimiento; ~l, valiéndose de su inteligencia,logre.r~ 

llegar a la integraci6n y e. la conceptualizaci6n de los el.!!. 

mentoe p~rceptivos que formr.n sus conocimientos; ya que 

cUP.ndo se tiene un concepto de loe elementos del ambiente -

resÚlta inRs fácil la elaboraci6n de ideas, re.zone..mientos y

abPtracciones. Ahora bien, esa percepci6n concreta o parti 

cular es le que poPteriormente hace que el hombre pueda 

use>.r su capacidad pare elevarse hscie. lo general o abstrae-

29. BendQr,Lauretta."Test Geet,ltico Vieomotor Bender", 
p. 2~. ' ' 
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to, abarcando en un eólo acto de pensamiento un número ind! 

finido de seres, objetos y hechos particulares. 

El proceso perceptivo presenta una evoluci6n que va desde -

la estimulaci6n, hasta la adquisici6n y elaboraci6n del ~ 

aprendizaje. B1 reci4n nacido, indica Spitz30no tiene ima

gen alguna del mundo, en ~l no existe la percepci6n propia

mente dicha, sino hasta que cada estímulo que afecta eu ªP!!: 

rato sensorial se transforma.en une.. experiencia significat,! 

va, s6lo entonces ese estímulo podrá convertirse en una se

ñal a la cual se inúl afladiendo paso a paso otras eefiales -

que construirán la imagen de eu mundo. Esta elaboraci6n ~ 

mental y el proceso de· dotar a los estímulos de significado 

son aspectos que se desarrollan gradualmente. 

1.2.2.1. Importancia de la Percepci6n Visual en el 
Aprendizaje y algunos de sus errores más -
frecuentes. 

Bl hombre posee diferentes medios o cana.les de perceR 

ci6n (tacto, gueto, olfato, vista, oído ••• ) que poco a poco 

ha ido perfeccionando pero, considerando que la percepci6n

visual interviene en casi todas rlUeetras acciones y es de -

especial importancia en el desempeño escolar ee decidi&'re

ealtar su importancia. 

30. Spitg,Ben!~ .•Bl primer afio de vida del niño" Edit • .PCB, 
1"xico 1973. 
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Le. d.octora Proetig define a le. percepci6n vis11al como "la C!; 

pacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales y 

de interpretar estos estímulos asociándolos con experiencias 

previas"31 • De ahí que la percepci6~ visual no significa ss 
lamente ver con preciei6n puesto que la interpretaci6n de lCJ! 

estímulos ocuz:re en el cerebro y no en los ojee, la.e percep-

. ciones para ser percepciones deben tener un significado para 

el sujeto. 

Estas son las razones por·las que un ser humane no puede re

cibir ningún mensaje del ambiente y responder a él si no 

tiene percepci6n. 

En particular, el avance en el desarrollo de la percepci6n -

visual, facilit~ en los niños el aprendizaje en l~s diferen~ 

tes áreas: la lectura, la escritura y lo relativo a las ope

raciones de aritmética, así como también todos los aspectos

que se relacionan en la formaci6n de las destrezas necesa -

rias ·pare. el trabajo escolar. 

En ocasiones muchos sujetos inician su educaci6n primaria -

ein antes haber recibido la preparaci6n adecuada o las expe

riencias necesarias para poder llevar a cabo las tareas que

requieren una habilidad especial para percibir adecuadamente 

en el campo visual. 

Un niño con deficiencias en el campo de la percepci6n visual 

con dificultad lo~ra expresarse por sí mismo por medio de la 

escritura o bien, se va a mostrar ansioso.- por falta de éxi

to en todas las actividades de tipo escolar. En consecuencia 

31. Silva Ortiz, TfB, Teresa.Le. percepci6n visual en los nri 
meros a.ñoe ael aprendizaje según el programa lro~tig, -
ENEP Acatlán, Má::dco 1979, lera edici6n, :pol9 
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se va a sentir insatisfecho de ~1 mismo y puede presentar -

algunos des6rdenes en su car~ter y en su conducta. 

lra.rianne Proetig distingue cinco áreas en la percepci6n vi-

sual: 

a}.- Coordiuaci6n Y~somotora. 

Le. define como la habilidad para coordinar la viei6n

con los movimientos del cuerpo o partes del mismo. 

Cuando una persona trata de alcanzar algo, sus manos

son conducidas por sus ojos. Un niño con defectos o -

con un grado inferior de desarrol.lo en la coordina -

ci6nvisomotora. puede fallar en la realizaci6n de ta.

reas sencillas o llevarl~ a cabo con torpeza y por -

lo mismo tendrá d.ificul tades en la escritura. 

b) .- Percepci6n Pi.gura - Pondo 

Para entenderla hay que recordar que cuando percibi -

mos con mayor claridad l.as cosas volvemos hacia ellas 

nuestra atenci6n •. 

Bl. cerebro humano est4 organizado de tal manera que -

puede seleccionar de todo el conjunto de estímulos s~ 

lamente un lDSmero lílllitaclo de ellos, los cuales ·se 

constituyen en el centro de su atenci6n; estos estÍll!!! 

los seleccionados forman la figura de nuestro campó -

visual, mientras que el resto de los estímulos forma

el fondo •. 

Un ni~o con dificultad para la descriminaci6n sobre -. ..·· 

una figura de un fondo constantemente parece desaten

to y desorganizado. Bsto es consecuencia de que su ~ 

atenci6n·tiente a ir de un estíllllll.o a otro. 
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'e).- Constancia Perceptual: 

La invariabilidad comprende la hebilidad para perci 

bir que un objeto posee propiedades que no cambien. 

Te.les como una forma específica, posici6n, ta.mafio, e~ 

lor, etc. 

La constancia perceptual ayuda a cesa.?Tollar la habi

lidad para reconocer las formas geom&tricas sin impo~ 

ter su tama.flo, color, o posición y, guía a los nifios, 

más tarde, en el reconocimiento de palabras que se -

presentan en un contexto no. ti:>.n fe.miliar o bien con -

diferentee tipos de letr&S •. 

En el caso de niños con problema perceptual visual, a 

menudo pl'-rte de su dificult1"d proviene del hecho de -

que no hr. podido deearroll?.r une constz..ncic;. de obje -

tos. Eeto quiere decir, que ce.da vez que mira una º.2 

sá, le puede prrecer diferente. Si los objetos lepa-· 

recen diferentes c<".da vez que loe ve, es imposible P! 

ra el nifio ::-.prender formas •. 

d).- Poeici6n en el espaCio: 

Esta ~rea es definida por la doctora P':rostig como "la 

habilidad de un observador para percibir la posici6n~ 

de dos o más objetos en relaci6n a s! mismo o en rel!l 

ci6n con la poeici6n relativa de los objetoe"~2 

Si un sujeto carece de esta h:;bilidad tiene problemas 

diversos: no ve loe objetos o los e!mbolos escritos -

. en relaci6n ~ sí mismo, su mundo visual eeti dietor• 

32. op. cit. p. 21. 
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sionado, es torpe y tardío en sus movimientos y tiene 

dificultad para comprender el significado de las pal,! 

bras que designan las posiciones espaciales tales co

mo: dentro, fuera, arriba, derecha, izquierda, etc. 

Sue dificultades Vienen a ser más notables cuando se

enf'renta con tareas acad~micas por lo que las letraey 

palabras, frases, ndmeros los ve distorsionados {por

ejemplo, confusi6n de letras con simetría opueeta). 

Esta situaci6n no s6lo he.ce difícil el aprendizaje de 

la escritura y lectura eino que en 'algunos casos re 

su1ta ser frustrante y producir angustia y ansiedad 

en el niño .. 

e).- Relaciones Espaciales: 

"Es la habilidad p~ra captar la posici6n de dos o más 

objetos, en relaci6n a s! mismo o en relaci6n a otre~3 

La. habilidad para percibir relaciones espaciales se -

desarrolla lllis tarde que la de percibir la posici6n -

en el espacio. r.a diferencia entre las destrezas ne

~esarias en percepei6a figura fondo 1 las de relacio

nes espe.cialee es que en la primera el campo visual -

es~ cli'ri.dido en do11 parle• (figura.-fon4o) 1 en las -

percepcioaes de las relaoionee espaciales, en determ!, 

nado nlhnero de partee reciben aproximadamente la mis

lla atenci6n. 

:tetil Ú'ea es importante pF•ra poder percibir secuenci111, 

ya que cualquier n._ero de partee diversas puede ser

visto en relaoi6n con estas partes y con cada una de

•11&111, recibiendo aproximadamente igual atenci6n~. 

33. frostig Warie.nne,•:BiJ.uoaci~n Perceptual Progresiva •otol" 
atit. Libroe ilvarez, 
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Se he.n rr.encion!'lño e.lp.unee de las !JE'rturbaciones de la per -

cepci6n visual que podrían tener mayor incidencia en el de

E'arrollo acad~mico del eecolar. Las investigaciones de 

Prostig entre otras, han ñemoE'trado aue: niños con dificul

tadeE' en la eFcritura generalmente pr:E'entan una mala coor

dinaci6n motora; aqu~llos que frecuentemente no podían rec_2 

nocer las palabra.!? pi:irecfan tener trastornos en el diecern!. 

miento ce fi~uras~ otros, que er~n incE~RceE' ~e reconocer -

un"' letni. o palabra cur-.ndo éFta ee present8. en tamaños o C,2 

lores óiferentes preFenteban proble~~s en la constP.ncia de

forma o quizá uno de 101? 9roblema.F. m{i:: frecuenteF ;ientro de 

lF. poblaci6n i'llfantil como ee la eE'critura en eE'pejo presen 

tnd?. ccn inverPionee o rotaciones ne las lP.tras que ~on in

dica ti~.s c'H: un;:;. dificul t".ri en lF. per·cf'rci6n en Pl ef'pr.:icio

en tF.nto (1tl.e el in":erc•.:r:bio en el :irdPr. ~e 1 ;e letrf!s de --

un,, ~F.l"lbr~ indiC8 cifi~'J.ltaoee p·r; én<l]j,.,,r>r las rr;>lP.Ci.O. -

nes espaciales. Tocloe 6$t'.l:> errn,..<>c m&c f'.,..,.,.nP11tpa ñc,.,+.rn -

de le ;,i~.rcepci6n visual cÍ? e. dÍF> pred·mimo;n l'll~S dentro del 

área de las dificultades de aprendizaje. 

1.2.2.2 Tñ. Percepci.6n Auci ti va. 

"Un niño ei=tR i>11jeto comtantemente a lor- mñs diver

sos ti~os de e~timulaci6n. DP. ~u interior nsce la eed, el -

hambre, lR f?.tigi:i. y le. Fen!'1'lci6n de de1:1agra.do; del exterior 

recibe ePtímuloP táctiles, visuales y e.uditivoe". 34 

34. Berruecos, María Pa.z."El ~dief'tramiento ?..uditivo en eda 
des tempranas", Edit. Prensa Médica Mexicana,Méx.1980p'J? 
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Al principio las funciones auditivas llevan a la discrimi~ 

ci6n gruesa de sonidos comenzando así "la habilidad para -

distinguir correctamente los sonidos, la discriminaci6n au

ditiva"3;· de esta manera el recién nacido empieza a separar 

loe eetímulos auditivos de la gran masa de informaci6n que

lo rodea para, posteriormente, ubicar la direcci6n y más ~ 

adelante quién y qué los produce. 

Lentamente ee produce una asociaci6n de patrones fonéticos

c on objetos determinados; esto se logra a pesar de las dif~ 

rencias en pronunciaci6n, tono o timbre de quienes lo prod.!:_ 

cen, analizando y sintetizando eimilitudes y diferencias. 

De la comprensi6n de palabras enteras el niño compara y he.

ce diferencias entre ellas hasta llegar al análisis o a la

discriminaci6n de fonemas. 

El éxito que el niño obtenga. en el des.arrollo de su percep

ci6n auditiva va a estar condicionado en parte por lae opo_t 

tunida~es de experiencias que se le proporcionen, propias -

de su medio ambiente. 

En los primeroe años,. •el pensamiento infantil es ae carác

ter eminentemente perceptivo"36, el niño piensa con imáge - · 

nee que construye mediante percepciones de tipo sensorial. 

Be, por tanto, en esta etapa cuando ha de cuidarse la esti

mulaci6n de los sentidos puesto que del nivel alcanzado por 

éstoe dependen loe primeros intentos intelectuales del suj_2, 

to.· 

35. Silvermans Davis,"Audici6n y sordera•,Edit.Prensa Médi
ca Mexicana, p. 435. 

36. Ge.reía C6rdoba,Lucia."El significado del desarrollo de
habilidades del potencial auditivo en el aprendizaj~ 11 ,

Teeis, p. 46. 
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Aunque parece F.er que las ideas ee forman por medio de lae

imágenes producidas por la percepci6n de estímulos. que lle

gan a través de los sentidos, el verdadero pensamiento es -

de índole suprasensorial, organizándose a base de una serie 

de relaciones, comparaciones y abetracciones que trascien -

den al aspecto puramente senP.orial. 

Por tanto, el niño necesita para actuar de materiales que,

en parte, son de origen sen~orial; pero, no s6lo es intere

eante la "cantidad" de estos materiales o elementos sino -

tambHn su "calidad". De ahí la importancia de perfe-ccio -

nar las funciones sene-oriales para. que pueda captar deta 

lJes, rasgos y sensaciones adecuadas, seleccioniindolas. 

La riqueza de estímulos qu~ ee le proporcionen al niño es -

tanto más valiosa en cuanto mejor sea li;. percepci6n ci.ue el

niño tenga para captar eea ri~ueza. Una adecuada recepci6n

de estímulos auditivos va a permitir al niño interpretar y

dar significado a los sonidos, teniendo no s6lo una perfec-

ción auditiva sino también pudiendo distinguir analogías, -

diferencias y estableciendo relaciones con otras sensacio -

nes. 

Así tenemos que,la audici6n juega un papel importante en -

la adquisici6n del lenguaje y ~n la cornunicaci6n ya que és

.ta contribuye a un correcto desarrollo del lenguaje. 

El término audici6n normal, no s6lo imylica que el sonido -

sea audible sino que sea detectado, reconocido ·e interpret~ 

do eegún el eignificado del mismo. 
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La percepci6n auditiva ha sido definida por diferentes aut.,2_ 

res de la eiglliente lllBnera: 

Para Robert B. Valett, es la ~bilidad para recibir y -

responder a los estímulos auditivos, resultado de la in

tegraei6n de la experiencia y de la organización neurol~ 

gica. 

G. Adkins la define como la habilidad para responder a -

los estímulos auditivos 1 para comprender la informaci6n 

que se presente.. verbalmente •. 

A. R. Luria indica que la percepción auditiva estC rela

cionada con la secuencia de los estímulos sonoros, que -

transcurren en el tiempo. La percepci6n auditiva entraña 

1~ aeociaci6n de las excitaciones que llegan al cerebro

en series consecutivas o sucesivas. 

aesumiendo,se puede decir. que la percepción auditiva es 

"la ~abilidad de interpretar una sensación que se recibe a

trav&s del o!do (órgano especializado), captar su signific,! 

do y usarlo haciendo discriminaciones y juicios a cerca de

lo que nos rodea•37• LB habilidad perceptiva es indispensa

ble para realizar tareas tanto simples como complejas. 

La percepci6n auditiva comprende varias funciones: 

a).- Discriminaci6n auditiva: es la habilidad para reci 

bir y diferenciar e. loe est!mulos sonoros, ee adquiere 

gracias a la integ:raoi6n de le.s experiencias y de la -

organizaci6n neurol6gica •. De la discriminaci6nauditi-

37. Renteria Roeales,Joeef~na."Importancia de la percepci6n 
vieual auditiva para la reha~ilitaci6n del lengua~•· 
'feeie, p. 27 Normal. de Zepecializaci6n. 
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va depende le. formaci6n del lene;uaje hablado, tanto en 

la estructura grFüDatical como en la articulaci6n fon~-

tica.' 

b).- ll!emoria auditiva: es le. h::cbilidad de retener informa -

ci6n recibida por el oido. 

c).- Secuencia auditiva: es una modalidad de la memoria au

ditiva, no s6lo se recuerda lo que se oy6 sino el ord8l 

en que fueron recibidos los estímulos. 

d).- Asociaciones auditivo oral y ~uditivo motora: consiste 

en comprender lo que otros hablan y responder ~ esos -

estímulos con palabras (auditivo oral) o con movimien

tos (auditivo motor), asociar las ideas ee uno de los

objetivos de estimular esta ~rea. 

e).- Discrimina.ci6n figura fondo auditiva: es la h~bilidad

para abstraer ruidos extraños de un contexto:~·onoro y

concentrarse s6lo en un estímulo auditivo espe~ífico. 
~ ;:,:' . 

Reafirmamos que "el lenguaje humano dispone de todo.un sis

tema de c6digos sonoroE en cuya base se estructuran los el.! 

mentos sienificativos, las palabra.a. Para destacar los son! . 

dos del habla o fonemas no basta con tener un oído agudo; 

es necesario desglosar los indicios esenciales del sonido 

articulado y hacer ~tracciones de los indicios extraños 

insustanciales par:::. su diferenciaci6n"~8 
~ 

Ajuriaguerra en su libro Manuaiode Psiquiatría infantil, e!_ 

~ala que las caracteristicas del trastorno en el habla se -

38. üiria,A.R~"Sensaci6n y Percepci6n",~it.Pontanella, JiaL 
celona,Bapafia 1981. p. 129 
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definen por la rr:.vedó'.d de 12. hipoact:i;ia: cur:·.ndo la falta -

t;e1 oído es grave n0 hay lEm~.;us.je; o !:"luy etcasamente, cunn

do es parcial pero extenso se aa un retraso que variará en

gra.doe, con m2.l2. articulaci6n. 

En loe trastornoe. 8.udi ti vos se eeñr;;l2n tree tipos de dife -

rencias 0ue podrían afectar l?s com·on~~ntei; e.e menos preci

si6n, dependiendo del carácter lábil de su nP.turaleza poco

audible (ejem: 1 y r}: las consoncntes menos visibles que -

se señale.n por simple control audiomotor (k y g) fuera de -

toda poE-:ible ayuda visu2.l y l:s coneone.ntee más eemejrmtes

en la escala de ecnidos (confusi6n ce s y z, f y v). 
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Algunos antecedentes de la educaci6n 
perceptual. 

A lo largo de toda la historia encontremos alusiones hechas 

sobre la ecucaci6n, crianza y maltrato ~ loo niños pero, -

"no es sino-hasta el siglo XVIII Que los ~rogra~~s de asis

tenciti. socia.l, los planes de ef'colarización, la protecci6n

se les Pmpieza a dr.r importancia" 3~ Esto es, "cuando el ni

ño empieza a ser socialmente útil, merced a una ccnjv.nción

de desarrollos políticos econ6micoe, religiosos, etc,,,,que 

surgen plP.nifica.ciones nueve.e: :=e recrp-anizan lf.e ciuC.adesT 

se reglamenta más eetrictamente la vide. fa.miliar, se asien2. 

un puesto al niño y se le brinden algunas atenciones"~º 

Tal vez es a través de este citn ~ue se puece justificar el 

por qué ha.eta principios de este siglo se empie~a a darle -

im:!.'ort<mcii:; a la eó.ucaci6n perceptual como base funC.an:ent2.l 

del "'prendiz,e.j e. 

Uno de los ?.nteceúentes más inmediatos y sobresalientes d~ 

tro de la educaci6n perceptual' lo aport6 ~.aría Montessori. 

Desde el punto de vista. biol6gico sostiene qu: es necesErio 

permitir lf.s libres rnanifee:taciones natura lee del niño, ya.:. 

c¡ue éste crece por la. fuerza vi tal que trae y se hFce !'.cti

vo en la medida que tiene libertad para he.cerlo. Desde el -

punto de vista psicol6gico, considera c¡ue en la mente exis

ten potencias inn~tas, facultades que están desarrollándoea 

Así conjuge.de. la unidad biopsíquica, a través de la educa -

ci6n de los sentidos se lo~ra la construcci6n mental. Seña

l!\ q_ue, u~r'?. el 6ef"!'.rro1lo psíquico, e!' nece?ario fecilita.!: 

39.Lgurno S.i;!ija!!,ClPuciio."]."3 Esco:'..arización",Edit, !'-'iontei:in s, p.ll. 
40, op. cit. p. 12 
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le al ni~o contactos con el mundo externo, siendo para ello 

necesario,. establecer en el medio las condiciones más favo

rables (un ambiente agra.dable), uso de material atractivo y 

destinado a la ~jercitaci6n de cada uno de los sentidos. 

La. contribuci6n de Ovidio Decroly consiste básica.mente en -

un fundamento psicológico.que ee el sincretismo. Sus reali

zaciones marcan un antecedente importante en la direcc"i6n ée 

la didáctica a~ partir de la percepci6n en la enseñanza. 

Su idea de sincretismo como forma caracter!stice. de la per

cepci6n infantil itpercepci6n global), es que el niño no ca.E_ 

ta elementos aislados, ni aspectos parciales de las cosas,

sino la totalidad• afirmaba que: el niño tiende a las repr! 

eentaciones globales de conjunto, percibe las cosas y los -

hechos como un todo, s61o después se interesará en las ebs

tracciones, y practicará un análisis de objetos. Esta ten -

dencia·a la representacicSn sincrétice. en el niño exige en -

los grados iniciales de aprendizaje esforzaree más en rela

cionar que en· separar. Es precisamente en este aspecto que

la obre. de Decroly cobra especial importancia dentro del -

área peda.g6gica •. 

1.2.3. La. inteligencia 

Todo individuo que crece e inicia el ca.mi.no hacia su 

independencia, desempefla diferentes actividades que requie

ren de la aplicación de una amplia gama de habilidades eep! 

cífioae presentes en grados diferentes en cada uno de noeo-
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troe. As!, el niño que empieza su vida escolar desarrolla, 

aplica y adquiere nuevos conocimientos y habilidades que lo 

convierten en un sujeto "md.s apto". Más adelante, las dife

rencias que digtinguen a un eujeto de otro se desplazan al

interior de la escuela y más específicamente en el desempe

~o escolar. La inteli~ncia se convierte as{ en uno más de 

loe factores que inf'luyen en el logro acad6mico de los ni -

f'los. 

Debido a la diversidad con que se ha abordado el concepto -

"inteligencia" encontramos varios enfoques que intentan ex

plicarla. Se han propuesto v~rias definiciones cada una de

lae cuE>.les subraya diferentes aptitudes como: la compren -

si6n, la capacidad para planear, resolver nuevos ~roblema.s

o beneficiaras de la experiencia, le. facilidad ccn q_ue se -

aprenden nuevas conductas, etc. Así pues, ~e hace necesario 

seleccionar algunas definiciones como son las expresadas -

por Binet, Spearman, Wechler y Piaget por eer lae llll{s cono

cidae y aceptadas. 

Segdn Alfred Binet la inteligenciP "es una capacidad gene

ral que pertenece a loe procesos mentales superiores y que

está conetituída por el raciocinio, el sentido conrun, la ~ 
41 iniciativa y la capacidad de adaptaci6n". 

David Wechler la define como "la capacidad global del indi

viduo para actuar con prop6sito, pensar racional.mente y ma

nejar. eficazmente el medio ambiente que lo rodea•i2 

41. Wolff Werner."Introducci6n a la Psicología•,Edit, P.C.J! 
W.Sxico 1981, 

42. V'elazquec,Jos6 Ma.r!a."Oursoelemental de psicolog!a",C:ís. 
Gral. de Ediciones, México 1980, 
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Para. Piaget la inteligencia es "una extensi.Sn y unR perfec

ci6n de los procesos adaptativos: asimilaci6n, acomoda --

ci6n11~3 

Aleunas otras definiciones difieren entre sí en lo que se -

refiere a su estructura: si la inteligencia ea una única r_!I 

lidad universal o hay diferentes tipos de inteligencia. Al

gunos psic6logos han indicc..do que la inteligencia "es un ti 

po único de proceso mental, una· capacidad gen~ral para pen

sar y razonar que se manifiesta en una amplia variedad de -

situaciones"~4 Sin embargo, Spearman, quien formul6 una -

de les primeras teorías sobre la inteligencia, sostiene que 

ésta,e~tá formada por dos factores: uno general (factor g) 

y otros especiEles (factores s) exlcusivos de los diferen--

tes tipos de tareas intelectuales. Desde eete puntó de 

vista, el rendimiento de unE. persona en cualquier t~rea de

terminada, depende tanto del factor g como de los factores

s ; de ahí q~e se afirme que "si la inteligencia es unita -

ria deberá encontrarse un único factor común a todas la~ t! 

re<:s mentales; si 18. inteligencia el:' múltiple se deberán e!! 

contrar varios factores que no estén relacionados entre sÍ~ 

A pesar que de$de hace mucho tiempo surgi6 un interés por -

estudiar el nivel de inteligencia de los individuos fue has 

43. Richmond,"In'roducci6n !'! Pi:1get", Edit. Fundamentos, M,! 
xico 1970, p. 98. 

44. Lahrel B. Benj uní~1. "psicología educativa en el aula",
Edit.. Concepto, México 1:)83, p. 205. 

45. Strommen A. Ell11n y otros. "Psicología del deei::.rrollo -
escolar, Edit. Mi.~ual Moderno, México 1982, p. 33. 
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ta principios del ~iglo actual que ee ideo un método para -

su rnedici6n. Binet y Simon fueron los primeros que prepara

ron un test de inteligencia para niños que contenía situa -

ciones que requerían juicio y capacidad de razon&llliento más 

que eimple aprendizaje de memoria. Ml!s tarde ante la popul~ 

ridad de la pruebe. ee realizaron i:;.lgunos intentos por adap

tarla a los usos norteamericanos surgiendo así la versión 

de Terman ~ue ee conocería ccn el nombre Sta.ni'ord-Binet y -

más tarde lo q_ue sería la de Terma.n-Merrill. 

De la prueba de Binet-Simon ee aesprendi6 el concepto de 

Edad Mental (E.M.) más te.rde, Terman lo relacion6 con la 

Edao crono16gica y obtuv6 así el concepto de Coeficiente In 

telectU2.l (C.!.) para conetrucci6n y ~edición de loe Tests

de Inteligencia. 

Otros teets importantes en la ~edición de inteligencia pera 

niños es el de W.echsler (WISC) y el Raven {Test de Matrices 

Progresivas). El primero, escala de inteligencia para ni -

ños fue diseñado inicialmente para superar la escala de Bi

net-Simon. Consta de dos subescalas (la verbal y la de eje

cuci6n) lo que permite obtener un coeficiente en cada una -

de estas áreas así como un perfil descriptivo del individuo. 

El segundo, responde a los intentos de Spearman por ~edir -

la capacidad mental general, intentos que culminaron en los 

trabajos de Raven con el Test de Matrices Progresivas. 

Con la. ::onsecuente elaboraci6n de las primeras pruebes so 

hrevino la clr-.r:ifice.ci6n ce coeficiente intelectual; e:e 

bo!'ar~n tablas que r.:o~traran loe oietintoe niveles intelec-
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tualee. Le. primera clasificaci6n la proporcion6 Alfrod Bi

net la cua.l Terman/Merrill modificaron y elaboraron una nu1 

va que ee la máe aceptada hoy d!a. Exi-at_e ademá• una elae! 

~icaci6n que permite establecer algunas características de

loe sujetos encuadrados en la deficiencia mental: el educa

ble (llamado d&bil mental, con un c.1. entre 69-51); el -

adiestrable (llama.do iab&cil, con un C.I. entre 26-50) y, -

el cuetodiable (llamado idiota con un c.r. de 25). 

Para efectos de nuestra investigaci6n el que más nos inter! 

sa es el educable ya que será el sujeto con inteligencia ie 
ferior e.l t~rmino medio. latos sujetos pueden llegar haeta

sexto año de primaria, con ciertas dificultades; eon capa -

ces de realizar tareas que requieren alguna destreza ya que 

con la. educaci6n y gu!ae especiales pueden llegar a capaci

tarse en algún oficio y aeí lograr, de alguraa manera, su i!! 

tegraci6n al sistema productivo. 

Además, en este trabajo aoe hemos interesado en los niflos~ 

que presentan una inteligencia inferior al promedio pues ~ 

son btos en los que se observa un retraso escolar ms COil!, 

tente.. Is. deficiencia mental se hace evidente cuando el ni

ffo ingresa a la escuela. Durante los primeros años, con di 
ficultad podri ir "al parejo" de sus demás compañeroe pero, 

poco a poco se irá rezagando y se iniciarán loe ai'loa repro

batorios (si no es que desde el inicio se manifiestan) , el 

consecuente retraso acad&mico y el deterioro de la imagen -

de sí mismo. 

Por lo general, el ni5o d~bil mental no.es detectado como~ 

tal y se convierte en víctima.,de las exigencias tanto de p~ 
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dres como de maestros lo, que será una cauaa de frustraci6n

pare. el niño y motivo de rechazo de s11e compa.fieros lo que 

probablemente con e1 t~émpo puede·ma~ifeetarse en agresivi -

dad. En muchas.ocasionas el niño de bajo rendimiento, al 

ser abandonado, rechazado o desatendido por sus padres, com

pañeros y profesores mostrará des6rdenes conductualee que -

van desde tendencias agxt.eaivae, inclinaciones hacia el robo

º hasta la delincuencia misma. 

Cabe mencionar que la debilidad mental es una causa de retra 

so escolar pero no 1a única característica de los niños que

abf:ndonan la escuela. 

1.2.3.1. :Pactores de influencia sobre · 
le. inteligencia 

Mu.chos son los factores de influencia .en relaci6n a la inte

li«encia; los considerados más importantes son: la herencia, 

.e~ sexo, la edad, el grupo socialr. la extracci6n urbana .o 

rural y el nivel l'Ocioecon6mico. En alguno de ellos se ha h.!:, 

cho.mayor hinca.pi~ que en otros, tal es el caso de la heren

cia. Pero resulta que la inteligencia es algo que no está

const1"'UÍdo ni determinado en un cien por ciento por la here!l 

cia y ambiente, interactt1an para influir en el desarrollo in 

telectu~l. Por otra parte, si el ambiente o la herencia no -

tuvieran alguna influencia no se advertirían di:ferencias en-
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tre sujetos que aunque inmersos en el miemo Pmbiente o con

la miema carga. genática presentan un ni~el de deearrollo 1~ 

telectual diferente. 

Gran parte del desarrollo intelectual depende de las circ'U.!! 

tanci8.8 SJ11bientales~ Bl ~tr.mino ambiente es un concepto gl.2_ 

bal que abarca muc·hos factoree diferentes y más específiéoe 

oue suelen influir en el deearr~llo del niño: la alimenta -

ci6n. le familia, el hogar, la perr;.one.lidad del sujeto, la

clase social. etc. Por ejemplo, una grave deficiencia de -

proteínas puede producir enfermedades que van acompañadas 

de retraso mental, Entonces encontramos que del nivel cul~ 

ral de los padree, del ~mbi to social de los mismos, así co

mo del grado en que el ambiente y los padres proporcionan -

experiencias poeitivas o no para el eetudio, depen~erá el -

buen deseapeffo escolar. 

Tal vez las diferencias que más relacione.das se encuentran

al ·rendimiento intelectual .son las que se advierten cuando

se comparan niños de diferentes clases sociales. Pertenecer 

.a una clase social ·no -s6lo·ubica y proporciona·-un status al 

individuo, dno Que tambi1fo determina una forme. de vida, 

costumbres, privilegioe y privaciones que el sujeto antes 

de nacer.ya ~oza. ·Al respecto se ha verificado que entre 

más elevada sea la clase social del grupo, más elevado es 

el C.I. reeultente~ 

Pe>r def'w.ci6n, los niñol' de di:f'erentes clases sociales son 

aquéllos que tienen padres que difieren entre sí por raz6n-

+ Strommen A. TO.len y otros. "Psicolog!a d~l des&Trollo e!!_. 
colar• ,Wdi t. 1'a1~:1al llloc!erno, 111'~Jt'ico 1982, lera edioi6np.+2 



- 53 -

de la cantidad de educaci6n, de la categoría de empleo, del 

nivel de ingresos y por el tipo de vecindario en que vivell, 

Ade~s, por las diferencias en los tipos de prácticae y ac

titudes con respecto a la crianza de loe niños; actitudes y 

valores con reepecto a la educaci6n y el éxito académico; -

la capa.cidad y deseo de proporcionar una alimentaci6n ade -

cuada (para los padres de clase baja su preocupaci6n rara -

vez rebasa el deseo de proporcionarles a sus 

te lo mínimo indispensable para sobrevivir). 

cías de la vida cotidiana también difieren de 

hijos únicame!! 

Las experien

muchas mane -

ras; son precisamente esas diferencias correlacionadas las

que suelen dar origen a las diferencias de rendimiento int! 

lectual entre las diversas clases soci2.les. 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que si bien

las pruebas de inteligencia s6lo pueden proporcionar aprox! 

maciones de la verdadera capacidad intelectual, parece que

dentro de la raza humana le inteligencia desempeña un papel 

crucial en.la determinación del logro individual. Aunque -

no hay evidencia alguna conc1usiva de que un grupo sea, en .. 

términos generales, innatamente ~s inteligente que otro; -

en todos los grupos el individuo dotado parece estar no s6-

lo intelectualmente avanzado sino tambi~n física, .social y

econ6micamente por encima. de los que tienen un C.I. menor. 

Por el contrario, los intelectualmente deficientes parecen

estar privadoe de muchas 4e las ventajas disfrutadas por el 

promedio de los seres humanos. "Ll INTELIGENCIA HA COLOCADO 

AL HOMBRE APARTE DE LOS ANIMALES Y, DENTRO DE LA HUMANIDAD/ 

LA INTELIGENCIA PONE AL HOMBRE APARTE DEL HOMBRE"!6 

46. S!Úlchez Hern~naez, Leoler Ivan. 11ts. 11.eficiencia intelec~ 
tual como fuente generadora de hecho~ de ~onducta irre .. 
gular" Tesis Normal de EspecializaciOn. México 1985. 
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1.2~3.2. Relaci6n nivel intelectual y conductas 
irregulares y delictivas 

Al revisar los datos de algunas investigaciones so -

bre el nivel intelectual de infractores es notorio observar

que, en la mayoría de los casos existe un pobre rendimiento

acad4mioo, un nivel de estudios o escolaridad muy limitado -

y ~ambién, cierta dificultad para el desempeño óe determina

das actividades, sobre todo cornoscitivas. 

Considerando l?.. cl?.sifice.cién yE-. mencionada, que se refiere

ª sujetos con debilidad mental, se observa que los denomina-. 

dos entrenables y de custodia no representa~ un índice elev~ 

do de sujetos con conductas irregulares. Esto se debe a que 

sus conductas las realizan torpen.ente y ó.e manera imprudente 

y, po.r .. lo general f'US intenciones V!'..n dirigidas a robar obj! 

tos que les eon atrayentes •. Generalmente las pocas conduc -

tae irregulares se dan por descuido del personal o persona 

que 1a tiene a su cargo. Sin embargo, es dentro del nivel 

d.e .. los sujetos educe.bles (débil mente.l} donde las estaó:!eti

cas proporcionan dRtos sobre algunos ~ujetos que incurren en 

conductas irregulares tales como: deserci6n escolar, v~gablJ!! 

dez, fu¡i:a del hoy.ar, etc.,. las que terminan comúnmente en 

actividades delictivas. 

Un nifio con un nivel de intsli¡rencia menor al normal, den 

tro del siEtema escolar, difícilmente es detectado. La aitu~ 

ci6n en Que se encuentra este niño es de dePamparo pues con

forme pasan los años ~e convierte en el candidato ~eguro a -
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reprobar. Esta eituaci6n le produce frustre.ci6n y sorFrera

pues por más intentos ~ue hhga no logra avance alguno o ni -

Biquiera emparejarse con sus compañeros de clase. Ante esta. 

situaci6n y motivado por las conetantei; burlas, mofaP_ y adj~ 

tivos de que ee ha hecho acreedor tanto de amigos, compafte 

ros, padres y maestros, opta por abandonar el sistema esco -

lar. 

Es aqu! donde una buena labor del docente puede convertirse

en preventiva al detectar el problema del bajo rendimiento -

de su alumno y saber canalizarlo hacia medidas que de alguna 

manera atenuarán el problema pero, su participaci6n resulta.

negativa ei contribuye a la reafirmaci6n del fracaso y al d! 

sarrollo de una. aut~ntica rebeldía y/o frustraci6n del suje

to. 

No obstante la participaci6n que pueda tener el maestro, su

labor en ocaei"oneP reeulta infructuosa al no haber logrado -

conven~er a los padres del tipo de ayuda que neceeita el ni

ño, quienes optan por cambiarlo de escuela ~ a seguir eiendo 

un candidato a reprobar años. 

El niño con inteli~encia inferior eetará eiempre asombrado -

del poco ~xi to que obtiene en sue actividades; para compen

sRr eus fracasos ante ta~to esfuerzo o para evadir frustra 

cienes, sea con eus padree o condisc!puloe, recurre en oca 

sienes a .la fuga oel hogi;;.r y, por tanto, al abandono de las

actividade~ escolares buscando refugio en lu~aree o sitios -

donde no le demanden grandes esfuerzos ni se vea expuesto &

demostrar que no es capaz, con lo que no se sentirá tan in

c6modo, ni percibirá un ambiente ~ue le resulte hostil o de-
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eagradable. 

Generalmente el sujeto con coe~iciente inferior puede reac

cionar en dos formas ante la frustraci6n que día a día va -

experimentando: o se asocia.con gente que se encuentra en -

su misma situaci6n en donde su actitud es pasiva ei no en -

cuentra estímulos ambientales por parte de otra.e personas -

que le van a explotar o dirigir hacia conductas antisocia -

les 1os:::reecciona con agresividad y-despojo, tratando de ob

tener 1o que no tiene por medio del uso de le fuerza o del

robo mismo. 

La ade.ptaci6n 

Bl desarrollo de nuestra civiliza~i6n establece al~ 

nos criterios para determinar la aceptaci6n o no de los in

dividuos, en ella, el fxito académico, econ6mico, profesio

nal, etc., reditáe. aceptac16n y admiraci6n por parte de nu_!' 

tros semejantes. Sin embargo, una parte t:h: la poblaci6n por 

circunstancias físicae, psicol6gicas y/VJ sociales no han lo

grado un deeempefio deseado dentro de nues'tra sociedad pu·:
diendo ser marginados por el grupo en que se desempeñan.. 

Desde que nacemos iniciamos un largo proceso de ajuste q~e

, permite relacionarnos con nuestros semejantes. Estas for·

mae de interactuar :f'ormtln parte de un proceso d.e aprendiza".'" 

~· que en unoe eujetoe :re encamina hacia.. la "adaptaci6n" o

bten hacia una "inadaptaci6n". 
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Común.~ente se ha definido el concepto adaptaci6n desde el -

punto de vista biol6gico y social. SegÚn los cri terioe ·:de 

la biología, la adaptaci6n "no s6lo es un cierto grado de -

equilibrio; sino la capacidad de reacci6n para reconquistar 

lo"!7 En sentido social "la adaptaci6n no se reduce a Une. -
simple aceptación de _lo que nos ofrece el mundo o la socie

dad sino a una cont!nua participación, sin dejar de trans -

for!!larse". 48 Es tl.ecir, la adaptaci6n no implice. un ecos 

twnbrarse o aclimatarse a lo establecido por la sociedad; -

en ~sta, la estructura interna del sujeto y el :nundo circua 

dante interaccionan recíprocamente al incorporar y reestru~ 

turar les relaciones que establece con sus semej~.ntea t;ratl! 

formando durante este proceso el papel que dej~~peña en la

sociedad. 

Todo eer huma.no tiene une manera especial de adaptarse que

le permite evitar el fracaso adoptando una manera de actuar 

que le es propia y aceptada en su ámbito social. 

Generalmente se establece la buena o mala ada.'ptacicSn a tra.:. 

v~s de una escala de valores en el ~entido en que "la soci! 

dad y la misma familia enmarcan le adaptaci6n a una ~tica o 

modelo moral que cambie. setnin el contexto socie.l y depende

de los derechos que le son otorgados en un momento determi

nado". 49 

47. 

48. 
49. 

Ajuriaguerra,Juliiín. "l'fa.nual de Psiouiatria Infantil",
Edi t. Masson, México 1983, p. 136. - . 
op. cit. p. 154 
op. cit. P• 137 
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Adem&.s de tener en cuenta el aspecto social se debe coneid~ 

rar que e:ael nifto, un ser en evoluci6n, se pueden manifes

tar ciertas fobias o cond~otas obsesivas sin que por esto -

tengan un significado patol6gico ya que pueden presentarseT 

en momentos evolutivos del menor, teniendo un carácter traa 

sitorio; su permanencia se convertiría en un síntoma signi

ficativo. 

Considerando algunas definiciones que sobre adaptaci6n exi! 

ten, se seleccionaron las dP..Adler, Cattell y Skinner por -

la aceptaci~n que tienen sus trabajos realizados sobre este 

tellla. 

Skinner, ha analizado c6mo las instituciones sociales que -

representan a la clase dominante, desempeñan a nivel condu,2_ 

tual el papel de sistemas de control, pues regu.J.an la ad:mi

nietraci6n de los satisfactores biol6gicoe y eocialee y la

aplicaci6n de estímulos represivos para reducir la probabi

lidad de ciertas formas de comportamiento que atentan en --

contra de la propia organtzaci6n 7 estructura social, atri

buyendo las conductas agresivas a causas individuales. De.!!_ 

de otro punto de ·vi.ata, Ba.ndura psic6logo social, ye a los

procesos agresivos y antisocialee de comportamiento como ~ 

"intrínse~os a una sociedad diVidiia en clasee"5~ y afirma

que para eliminar la agresi6n como fen6meno humano debe 

cambiarse el sistema social de divisi6n de clases. 

50. :Bandura, Alberto. "Hodifice.ci6n de conducta: análisis -
.de la agr .. i6n 1 la dtlinc\l'liDCia. • 
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Cattell define a la adaptaci6n como el hecho de que un \1'll 

. viduo y una comunidad con hábitos semejantes tengan un pro

medio de supervivencia arriba del normal, tambi~n ee el ~ 

do en el que la conducta del individuo le ayuda a eobrevi -

vir y a tener ~xito. 

Adler, considera al hombre como una unidad bio-psico-eocial 

por lo que se tiene que tomar en cuenta lo innato en el ser 

y lo adquirido en el ambiente natural y social. Le. persOD!!; 

lidad es un concepto basto y general que abarca la organiz!! 

ci6n de las predisposiciones del individuo en relaci6n con

la conducta y sus adaptaciones singulares al medio. 

Aqu! la adaptaci6n no es una etapa de la vida del individuo 

sino un proceso permanente de interacci6n (de varios facto

res) que se producen en sentido de adaptaci6n o en sentido

de desadaptaci6n •. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el concel!. 

to de adaptaci6n ha sido utilizado para desi~ar un cambio

en la estructura o conducta de los seres vivos originada -

por la influencia del medio ambiente o bien, como una acep

taci6n de las demandas usuales de la sociedad o de un grupo 

concreto de las relaciones personales con los demás, sin -

fr:i.cciones ni conflictos; o como el grado en que la conduc

ta del individuo le a;yuda a sobrevivir y a tener ~xito. 

Frecuentemente el problema de la delincuencia est' relacio

nado ·con un problema de adaptaci6n que se define "como una

conducta inadecuada. siste~tica que afecta las relaciones-



- 60 -

entre el sujeto y su medio f{eico y ~nciat•. 51 

I.a adaptaci6n estií vincula.da con el üeee111;Peí'!.o del s~~eto y-
• .. ' 
esta actuaci6n no se restringe a un área específica; así en 

centramos entonces que se habla de una adaptaci6n personal, 

U.."12. adaptación familiar, de una adaptación escolar como fo!:_ 

iras específicas de adaptaci6n social. 

ra familia como un meoio de influencia en el desarrollo del 

nifto constituye la primera posibilidad de impartir la p~im~ 

ra educación ~ue el nifio pueda recibir para la formación de 

eu carácter. 

El ejemplo de loe padres es mu.y importante ya que serttn la

~rimera fuente de informaci6n para aprender ciertos compor

tamientos socialmente acepte.dos, además que la interrela 

~i6n de la vida familiar ofrece a cada miembro oportunida -

des para.adquirir sucesivas adaptacionee como: compartir, -

res petar, enfrentar dificultades, sufrir rivalidad es, a pre!!. 

der el dominio de sí mismo, la consideraci6n de los demás,-

etc. 

El clima emocional que ti~e el nifio dentro de la familia i~ 

fluye directamente en su actuaci6n escolar y eocial; por lo 

tanto ,cuando en el ambiente familiar· del niño en·. edád ,eeco-· 

lar reina la agresividad, la frialdad afectiva, la indife -

rencia, etc., surgen "las primeras manifestaciones de ina -
52 daptaci6n social reflejándose en la escuela", es decir 01, 

rectamente en eu desempeao escolar. 

51. Tocaven,G.Roberto."Elernentos de criminalog:!a infanto-ju 
venil"; F.dit. Edicol, México 1979, p. 41. -

52. Achard, José Pedro."Curso de Pedago11Ía Correcti\ra• La 
educaci6n del niño difícil", SeriO de Manuales, p.25. 
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Hay tres momentos que son esencialmente importantes en la -

relación del niño con el ambiente: desde el momento que na

ce dentro de su medio familiar, el ingreso a la escuela, -

donde el niño torna contacto con otros seres sociales y, el

ingreso al trabajo. 

Roberto Tocavén, quien ha realizado varios estudios sóbre -

la delincuencia infanto-juvenil en México, establece tres -

tipos de adaptaci6n: adaptaci6n difícil 

la no adaptaci6n 

- la adaptaci6n al F,rupo patol6gico 

I.e. adaptación difícil se presenta cuando "las tensiones de

la vida intra y extrafamiliares desquician el eQuilibrio -

emocional del niño, éstos, tienen formas reactivas que mati 

zan y caracterizan su comportamiento en sentido pasivo o --

·con expresiones de rebeldía•~3 
-

Esta re~eldía puede expresarse indistintamente dentro o ---

fuera del contexto familiar, aunque generalmente se observa 

fuera de la familia trant'ferida al medio e$COlar. Dicha re

beli6n o turbulencia emocional, tiene algunos brotes de ex

presi6n pero son pocos los que llegan a convertirse en he -

chos antisociales. En su gran mayoría el grado de inadapta

ci6n no es lo bastante trascendente. 

En la no adaptación sí existe un signo advertidor del peli-

1!'?'º• Este tipo de conducta es propio de los deficientes men 

53. Tocavén Roberto."Elementos de crirninalogía infanto~juve 
nil", Edit. Edicol, México 1979, p. 42, la. edición. -
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-te.les y lof.' que presentan alteraciones emocionales f'erias. 

~l inadapteci6n se presenta en el ámbito escolar:. "el def! 

ciente es incapaz de seguir el ritmo normal de aprendizaje

y, por la misma raz6n, incapaz de integrarse al grupo esco-

1.ar"-. 54 A medida que pasa el tiempo e:e agrava la situación 

haciéndose cada vez más dif!cil su E'..oE..pta.ci6n e.l grupo de -

adultos.· 

Le. adaptaci6n al grupo pa.tol6gico, llámese pandilla, banda, 

e-te,' es. el lugar donde van a pare.r diversos tipos de ina -

daptadoe" Todos ellos, por la imperiosa necesidad cie ser -

aceptados, recurren al grupo ya que su aceptaci6n por parte 

de un grupo "normal" resulta definitivamente impoEible, 

El ine.daptado posee una tendencia a Hc1aptar la realidad a 

sus neceeidadee: y exigencias, lo que produce que entre en -

conflicto con la socieda.d y sus integrantes, siendo la con

ducta agresiva la primera expresión de su frustra.ci6n so -

cial. El sujeto generalmente manifiesta. una conducta ver -

balo motriz ejercida con cierta violencia-sobre las perso

nas o cosas. En ciertas circunstancias, el menor vive toda 

excluei6n social como una frustre.ci6n a sus necesidades de

afecto, seguridad y status, proyectando su agresión al mun

do exterior. 

54. op. cit. p. 43. 
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••••• "es imposible estudiar al nif'to sin 
estudiar el medio ambiente donde
se desarrolla. Ser!a imposible de 
otra msnera determinar lo que to
ma del medio y lo que pertenece -
a su desarrollo espontáneo. Es P2 
sible por otra parte, que no se -

·trata de aportaciones di~tintas -
que· ee yt.U:tapondr!an, sino de rea 
lizaciones en las que cada uno de 
loe dos factores actualiza lo que 
en otro hay en potencia ••••••••• : 

WALLON 

1.3. Factores extrínsecos en las dificultades 

de aprendizaje, 

Todo ser humano se encuentra estrechamente ligado a -

las condicioneF de su medio ambiente ~ue determinan en gran 

parte la formación de su carácter y su personalidad. Si 

bien ee indiscutible la influencia determinaó.a cie la i.cren

cia, tambi~n es indiscutible el peso del ambiemte sobre la

formaci6n del carácter, la personalidad y el comportamiento· 

del individuo. 

De esta manera tenemos sujetos con un entorno hereditario o 

adquirido y un medio ambiente que lo rodea conetituído bási 

camente en primer término por: 

la familia.- por ser el medio más cercano en el que realiza 
sus primeros aprendizajes. 

La escuela.- no sólo como introductora de conocimientos ei
no corno ejercicio complementario de la sociali 
zaci6n, de la intercomunicación con su medio.-

El medio social.- que es el ámbito mala amplio de relaciones 
que debe desarro1laree íntima.mente ligado al 
medio físico y a1 sistema econ6mico-político -
donde se desenvuelve. 
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En lPs niffos con dificultades en el aprendizaje está prese~ 

te una desventaja la cual "es exacerbada por factores emo -

cionales. El factor emocional alterado frecuentemente es -

producto de una disfunci6n dentro de la familia, la escuela 

o el embiente externo en general"~5 de ahí que sea· neceea 

rio hacer menci6n especial de algunos de ellos. 

1.3.1. La familia 

Le. familia no es un compuesto de elementos indepen-

dientes sino un sistema con ciertas características donde -

sus integrantes interactúan de tal forma que al existir un

cambio en alguno de ellos provocan un cambio en todos los -

demt{s lo cual quiere decir que la· conducta de cada miembro 

está relac;.onada con la de los otros de tal me.nera que in -

fluye tanto psicol6gica, social y físicamente en sus inte -

grant es. 

todos los miembros de una faaiilia están relacionados entre

s!, aunque puede darse un fen6meno característico de las -

llamadas familias conflictivas las cuales "viven bajo norma; 

de las que ni siquiera se dan cuenta, sus miembros s61o se

relacionan con el concepto de lo debido y gran parte de los 

sucesos no pueden expresarse, Is. actitud es poco amistosa -

entre cada uno de los miembros ya que parecen estar unidos

por el deber•?6 

55. Braverman,S•cla.r aebeca."Patrones disfunciona.les de in
teracc16n fallil:d.ar relacionados con proble111a11 eaool.areEI" 
~is Yacultad de Psicología UR'AX 1982, p. 3 

56. Satir, Vtrginia.•Relaciones hUmane.s en el ndcleo faai -
liar•, Eit .l'aX.Mbico 1978 
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ScgÚn la me.estra Braverlll8.ll, "la mayoría de loe nifíos con P.!' 

blemas escolares provienen de familias con características

disfuncionalee en loe procesos de interacci6~57 , teniendo

en cuenta tal afirme.ci6n fue que se incluyen en este traba

jo características generales, que según investigaciones, 58-

predominan en los hogares de nifios con dificultades en el -

aprendizaje. 

!B. familia llamada multigeneracional tiende a ser la ~s t! 

pica en los grupos eocioecon6micos bajos. Son familias ex

tendidas, desorganizadas, donde los roles, incluyendo los -

de la crianza del niño, pueden permanecer.sin definici6n ya 

que debido a su extensi6n son transitorios y/o circunstan -

ciales. Este tipo de problema se ve frecimntemente en las 

familias pobres, sobrecargadas, viviendo en barriadas que -

no cuentan con el sistema. de beneficios sociales. 

Generalmente cuentan con gran número de h~joe, eituaci6n 

que propicia que la autoridad se relegada, pues a uno o a -

varios bijos, comúnmente los mayores, se les otorgan res~o~ 

sabilidades pe.rentales, tales como la crianza de loe niños

menores etc. El peligro estriba en que los niños parenta -

les se vuelven proble~ticos cuando se les dan responsabil! 

dades que no pueden manejar o cue.ndo no se les da la autor! 

dad para llevar a cabo sus responsabilidades. Bl nifto pa -

rental está puesto en una posici6n en la cual se le excluye · 

del subsistema de sus paree (hermanos) ademe que lae fun -

ciones afectiva.e de parte de los padres hacia ~l se ven bl~ 

queada.s. 

57. Bra.verma.n; op. cit. p. 4 
58. op. cit. P• 7 
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Lee familiae fluctuante• son aquéllas que se cara~terizal1 -

por eu movilidad constante de un lugar a otro., la familia

ve. de barriada en barriada, que ee ausenta cuando lae ren -

tae ya están vencidas o bien cuando la composici6n fe.miliar 

es la que ~luctúa, como en loe casos en que los padres tie

nen muchas amantes. 

S! loe contextos de cambio involucran ubicación o localiza

c i6n entonces debe pensarse en que su habilidad para conec

tarse con lo extrafamiliar puede verse limitada. 

En las familias con nifioe delincuentes él control que pue -

den ejercer sus padres sobre él depende de la presencia de

éstos, o dicho de otra manera,. las reglas existen solamente 

en tanto los padres esten ahí para implementarlas.El niño -

aprende que en un contexto hay ciertas reglas, pero que es

tas reglas no operan permanentemente sino solamente cur;llldo

la autoridad está presente. Be J11Uf comdn encontrar dentro

de estas familias le.a fobias escolares •. 

La escuela 

Para el nifio entrar a la escuela es iJl8resar e. un -

mundo nuevo en el que se deber! adquirir progresivamente un 

determinado número de conocimientos cada ves más complejosy 

que le serán necesarios en una sociedad dada y cuyas bases

son indispensables para la futura formaci6n del individuo. 

Represente. une. novedad no s6lo desde el punto de vista psi

col&gico porque desde entonces no e&lo pasa de un sistema -

de cenocimiento• libremente adquirido• a otro fundado sobre 

cierto nlimero de reglas de aprendizaje, sino tam.bi~n desde-
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el punto de vista afectivo, porque la eecuela'implíca una -

separación del medio familiar y nuevas formas de gdaptación 

en razón de un nuevo grupo. 

En el rendimiento escolar juegan un papel muy importante d.! 

versee factores: 1.- Los relativos a las caracterís~icas de 
los educandos. 

2.- Los que se originan en las relaciones
de los alumnos que integran un grupo -
escolar. 

3.- Los que son producto de la actuación -
del profesor al conducir al grupo. 

Cuando ingreea a la escuela entra en interacción con otros

indi viduoe hacia los cu2les se sentirá atraído y podrá est~ 

blecer semej8l'lzas y diferencias, adoptando buena parte de -

la for~~ de conducirse aeí como influyendo en los miembros

de su grupo por medio de sus peculiaridades los que a su -

vez desarrollarán sentimientos peculiares hacia ál; al mis

mo tiempo que el sujeto influye en su grupo.debe adaptarse

ª una dinámica establecida por éste el cual le proporciona

rá un embiente determinado y le mostrará una actitud de ac,!} 

taci6n o rechazo; de tal forma que, un sujeto con oificult~ 

dee en el aprendizaje además de su fruetraci6n por no logra

el éxito académico iguel que sus compañeros se enfrentará -

a un ambiente hostil y de rechazo que minimiza la imagen de 

sí mismo e influye directamente en el desarrollo de su per

sonalidad. 

Otro factor muy importante dentro de la dinámica escolar es 

el que destaca de manera especial la relación ·profesor-alll! 

no. El "rapport" o sea, la relaci6n o la atm6sfera que el-
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profesor impla.nte. en el /?.'TUpo, es u.n factor muy importante

ya que su actueci6n dependerá por un lado de los conocimien 

tos que lo~ren sus alumnos y por otro, de las relaciones de 

éEtos c'entro del p-rupo al oue pertenecen, ad como su rend,! 

miento escolar. En el proceso de epta interacci6n influye -

"l.l¡runae veces intencione.lmente, desplegando un comportamie!! 

to planeado, otras veces sin conciencia de su comportamien

to. Del efecto de ePtas concuctas r.e establece un clima em2 

cional oue influye directamente en el rendimiento de sus -

alumnos, ?.e emé.s a e convertirse "en un rtoc,elo de identifica

ci6n a partir del momento en que ee establece una comunica

ción entre él y sus Hlumnos" 59 

Dentro de la dinámica escolar la farr.ili~ también intervien~ 

Pareceríz rc-er o.u<: la familia no interviene en las relaciona

eecolares ein embargo, no sucede así, "para el niño la es -

cuele. es un nuevo cP.mpo de experiencias en el que vive y 

asume sus problemas familiares bajo nuevas formas; para los 

P"'dres lP. escol!'!.ridad representa un?. evaeión óe sus proble

mas personales, pueden sentir 18 escolaridad como una sepa

ración, corno un principio de autonomía en el nino, como una 

transferencia de autoridad oficialmente reconocida ••• "60• 

Todo esto se refleja en lee frecuentes actitudes ambivalen

tes de los padres, según los ~uFles el ni~o aprende cosas -

en clase o P. veces el r.i?.ei=:tro. es juzgado demasiado t=•utoritJ! 

59. Ajuriaguerra, Julián,"Pe:i.quiatr:ía Infantil", Edit.Mae:sm 
México 1933, p. 814. 

60. op, cit. p. 820, 
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rio o en otras demasiado permisivo. Estas actitudes de ambi 

valencia. pueden ser utilizadas por el niño tanto en contra

de la escuela como en contra de la familia. 

Además, la escolaridad del niño despierta en los p~dres sus 

propios problemas o ponen en evidencia sus ambiciones o de

seos insatisfechos (pensemos en un niño que no logra obte -

ner ~xi to en la escuela, la fruetraci6n que siente es expe

rimentada tambi~n por los padres) o como lo explica Ajuria

guerra: si el fracaso puede eentirse cono una derrota pers2 

nal, puede t~mbién, en algunos padres vivirse como tal. 

El medio eocial 

Los estudios hechos a nivel mundial sobre aprendiza

je muestran variables establecidas como zona geogr~fiea, ná:_ 

vel de vida, nivel cultural, etc. especialmente el estudio

reali~ado por Jos~ Cue116; destaca el papel negativo, en e!?. 

te caso, de la influencia del medio sobre los procesos de -

aprendizaje en el niño,, "las consecuencias más obvias de la 

exclusión o marginaci6n son la nula ad~uisición de valores-
62 y la falta de metas" , los índices de mayor privación ese~ 

1?.r fueron obtenidos por aqu~llos niños que presentaban las 

e.iguientes condiciones: no haber e.i;ietido al jardín de ni 

ao~, p".drei: con menos aspiraciones educativas pP.ra sus hi -

61. Cueli,Jos~. "Dinámica del m:;;rginn.do", Edit. Alhambre. Me 
xic&na, México.1980. 

62. op. cit. p. 22. 
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jos~ poca. comunicaci6n verbal entre padres e hijos y una m~ 

nor asistencia a actividades culturales. Es decir que el d~ 

sarrollo del niffo está en relaci6n directa con las oportuni 

dades que le brinda su familia y éetas a su vez son canse -

cuencia. de lo que su eF.tracto socio-eccn6mico y cultural le 

permite desarrollar. 

Lo1:1 patrones fcmiliaree de interacción en los que se deea -

rrolla este tipo de nifio,. mu.estran diferentes estilos de -

lenguaje, poca comunicaci6n y contacte afectivo; los altos

niveles de ruido, por ser hogares <:.glomerados y otro gran -

número de vari.ables interpersonales contribuyen al marcado

retra~o en.el desarrollo de cierta~ áreas y a serias difi -

culta.des escolares. 

El niño en un ambiente soaial negativo se encuentra pa~ticu 

larmente desprovisto en la ejecución escolar debido al típi 

co desarrollo del lenguaje' a la c.ütracci6n por falta de 

concentración mental ocasionada por :problerr..e.s de desnutri 

ci6n o depresi6n, además de la presencia de algunas dificu! 

tades de aprendizaje o de un desarrollo inadecuado de lo -

eeneorial o motriz que impiden la adaptación a la orgeniza

c i6n escolar que exige concentraci6n, límites de horario, -

responsabilidad, silencio, etc., todo lo cual confronta al

niao con un mundo desconocido y emocionalmente lábil, que lo 

arroja a graves procesos de depresi6n la que por otra parte 

subyace debido a las p~rdidas que ha sufrido. La ?rganiza -

ci6n espacial y docente en la escuela es lo opuesto a lo -

que el niño ha vi vid o. en su hogar, la falta de ex pee ta ti -

vas y recompensas para ejecuciones de éxito, lo hace frus -
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trarse y empezar a. caer en un ciclo que más adelante va a -

repetir en el trabajo. 

Las capacidades deficientemente desarrolla.das en las áreas

de: leno-uaje, cognici6n, atención, ejecuci6n en pruebas de

tiempo y en situaciones en que requiere velocidad, agrega -

das a estilos conductuales no deseables como son: desorgan.! 

zación, ruido, deeorden, producen un complejo de recursos -

extremadamente inc:•.decuado para el o.ee:arrollo educativo. 

En estos niños se puede asegurar que las primeras experien

cias viYidae en la escuela son desagradables debido a que -

en su mundo han vivido una serie de carencias y de pérdidas 

que contrastan brutalmente con lo exi~ido en la eecuela. 

La institución escolar se.convierte aeí en un elemento hos

til, ajeno al niño y a sus intereses, en lugar de .sociali 

zarlo lo margina aún más, ya sea porque no acepta las nor 

mas o porque ·no co~prende el lenguaje que se maneja en ella. 
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2. Bl dese.rrollo del ni.í'io escolar de 7 a ll afios.· 

Para una mejor comprensi6n de loa menores infractores

y en base a que nuestra poblaci6n estudiada oscila entre -

las edades de 7 a 11 años, nos encontramos que dentro de e_!! 

te período escolar.hay características muy específicas que

la distinguen de otras etapas de la infancia •. 

A continuaci6n se presentan algunos aspectos generales que

las principales teorías dedicadas al estudio del niño men -

cionan en esta etapa •. 

2.1. Desarrollo físico y conducta 

Desde un punto de vista físico, el escolar presenta

una anatomía diferente al pre-escolar, su crecimiento cont! 

núa en forma más lenta; las señales más visibles. de creci -

miento se advierten en la estatura y en el peso. f.e.s propot 

ciones del cuerpo cambian aunque no tan marcadas como cam -

biaron loe primeros cinco Bfl.oa; ni tan rápidae como cambia

rán durante la adoleecencia. Las diferencias físicas entre 

nifios y nifias en lo que respecta a la proporci6n de grasas

Y tejido muscular subsisten; la fuerza física de los nifios

se duplica en tanto que en las niftas aumenta su proporción

de grasa en.el cuerpo. 

Aún cuand.o todo• los nifios siguen estos patrones generales, 

los ritmos de crecimiento.en cada nifio en particular varían 

considerablemente.. 
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Muchos son los factores que determinan el ritmo y el creci- · 

miento físico en sí, tales como: la herencia (factor gen~ti 

co), la nutrici6n, la cantidad y la calidad de actividades, 

la cantidad de descanso, el ambiente familiar, lo adecuado

del cuidado infantil, la presencia o ausenc:R de enfermeda -

des, incluso las perturbaciones psicol6gice.s y las condici~ 

nes de vida, etc. 

El desarrollo tan rápido de aptitudes y habilidades, típico 

de loe afios escolares, permiten e.l niño desempeñar una coor

dinaci6n motora ~s precisa, capacitándolo ceda vez mi!s pa

ra realizar diversas actividades dentro de le escuela, así, 

poco e. poco el niño mejorará su desarrollo psicomotor. 

Frente a un sujeto que día a día se desarrolla y se convie!: 

te en une. persona mRs "ce.paz", las expectE>.tive.s y demandas

de los adultos cambian tambi~n según la m~durez que repre -

senta el niño. Las adaptaciones de los niños e. estas reac

ciones que los adultos tienen a sus cuerpos cambiantes son

uno de los factores que contribuyen al cambio progresivo de 

conducta que se va advirtiendo con le. edad •. 

Cuando los niños llegan e. la escuela ya han adquirido un ~ 

gran dominio en el lenguaje, pueden comprender y elaborar -

frasee de cierta complejidad, conocen las reglas ordinarias 

de uso frecuente pero todavía cometen aigunos errores de 

articulaci6n y sintaxis que hay que corregir. 

Se.ti& dado una tendencia a descuidar el desarrollo de la 

e.dquisici6n del lenguaje de los niños en 1a etapa escolar -

creyendo que el desarrollo lingU.íetico de ~atoe ya está 
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completo; por el contrario, el lenguaje sigue desarrollánd~ 

se en los nifioe de esta eda4. Ia articu1aci6n y habilidad -

para pronunciar sonidos no ha llegado aún a su perfección -

por lo que se hace necesario vigilar el uso de algunas for

mas irregulares y excepciones que hay en el lenguaje. 

As! como a medida que va creciendo el nifio, los adultos le

exigen determinado comportamiento y el desempeño de otras -

actividades; tambi~n en los nifioe sus exigencias y necesid~ 

des cambian al ingresar a la escuele, las que de alguna mane 

ra lo obligan a utilizar otro vocabulario ampliando el que

ya conocía y aprendiendo otro vocabulario"eepecial" dentro

de la escuela. 

Tambi~n exiFten diferencias individuales en cuanto al desa

rrollo lingft:!stico debido a la interacci6n de muchos facto

res: influencias ambientales, oportunidades de aprendizaje, 

motivación para aprender, etc., pero quizá el más importan-

te de ellos sea el desarrollo cognoscitivo del niño. En

es te aspecto se observan grandes diferencias en las respue!_ 

tas de un niilo preoperatorio a las de uno en un estadio op~ 

re.torio. Además, en cuanto al contenido de sus charlas, en 

el escolar dejan de ser egoc~ntricas1 para utilizar un len

guaje mÁS socializado que le permite establecer una comuni

caci6n e intercambio de ideas con los demás. 

l. Stro11DDen,Ellen A. "Psicología del desarrollo•, Edit. Ma
nual •oderno, •~xico 1982, 
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2.2 El escolar en la etapa de operaciones concretas 

Un- aspecto importante para comprender el proceso de

desarrollo intelectual en el niño es el es.tudio del trabajo 

de Piaget. Le. posici6n teórica de Piaget respecto al desa

rrollo cognoscitivo se relaciona específicamente con l~s e! 

tructuras del conocimiento. 

Las notorias diferencia! individuales en los niñee hace que

algunos de elloe tengan ya operaciones concretas antee de -

empezar la escuela en tanto que otros dan evidencia de su -

aplicación hasta ~ue ya h2.n estado en la escuela algún tie! 

po •. No ob!?tante"la mA.yoría de los niños se encuentra en la.

etapa de operacionef' concretas"; etape en le que puede ra -

zonar con 16gica ~610 cu~ndo trabajan con m2teriales concr~ 

tos e inmediatamente presentes, "tropezando con dificultad -

pi::.ra aplicar estas aptitudes si los elementos no lo están. 

Es precisamente por esto que Piaget las denomina. concretas

en el sentido que "afectan directamente a los objetos y no

a hip6tesis enunciadat verbalmente", 3 y las denomina opera

ciones porque en la resolución, razonamiento e incluso tipo 

de respuesta del niño intervienen una serie de estructuras, 

reversibilidad, conservación, clasificaci6n, etc, que le -

permiten emitir un juicio cada vez m~s elaborado. 

Sin embargo 1 el pensamiento que los niños llevan a cabo es -

limitado: "encuentran una enorme dificultad cuando se les -

2. Piaget, Jean."leie lstudios",Edit. Seix Barral,M~xico 
1975, P• 61. .. 

3. Piaget, Jean."Psicolog:f'.a del nifio"Edit.Morata,Bsp.198lp59 
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pide que apliquen estas aptitudes e. si tuaci.ones hipoUticaa, 

6 a probl&mae en los que loe elementos no estm concretamc!:! 

te presentes"~ 

El niño que se encuentra en este nivel de desarrollo inte -

lectual presenta en general los siguientes logrost 

Uno .de los indicadores de la presencia de la etapa opera

cional es la existencia de la noci6n de lR conservaci6n,

ce.pacidad que se manifiesta cuando el nifto coDJprende que

la cantidad no se pierde y cambia al di_stribuir los obje

tos. "J:a noci6n de que los líquidos y s6lidos pueden Cfl!! 

biar de forma sin modif'icar su volumen o su masa y que -

aunque cambiemos de forma se sigue conservando, se mani • 

fiesta únicamente cuando ha llegado a la etapa de las op~ 

raciones concretas". 5 

El proceso de desarrollo .de las diversas conservaciones -

no es homog,neo, •como no lo es la cronología en que se -

presentan sino que el orden de sucesi6n de las conductas

es el que se considera como constante"~ Así, el nifio pr!, 

mero adquirir~ la conserva.ci6n de la sustancia (cantidad) 

en seguida, la conservaci6n del peso y ~e e.delante, la -

del volumen. En este periodo el niiio es capaz de aceptar

que tanto la longitud como la masa, el peso y el número -

permanecen constantes a pesar de una modificaci6n super!! 

cial en su aspecto externo. 

4. Strommen,Ellen."Psicología del nifio•, Edit. Manual Mo 
derno, •'xico 1982, p. 59 

5. Mussen,Paul.y otros."Desarrollo de la personalidad en el 
niflo•, Edi t. Tri has, ll~xico 1980, p. 506. 

6. Piaget, Jean."Problemas de Psicolog{a gen~tica",. Edit. -
Ariel, P• ia. 
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,- Otr() cambio importante que e.compe.fia e. las operaciones 

concretas es la reversibilidad , gr.acias a la c~l el pen 

samiento del niffo se hace máe flexible y m6vil e~toncee -

"la coneervaci6n ha de concebirse como resultantes de re

versibilidad"? Es precisamente esta capacidad de reversi 

bilidad y conservaci6n que sirven de Índices para califi

car a una respueeta eón estructura operatoria. 

- Gracias a esta nueva forma de operar el niño podrá acep -

tar los conceptos de rl:)laci6n como: los de más obsc.uro, -

máe pesado, no hace referencia a cualide.des absolutas, s! 

no a une. rele.ci6n entre dos o me objetos., 

Une ve11 que el nifio ha comprendido 11:1s tind~os de relaci6n 

podrá ordenar ob;jetOS según 'SUS •dimensiones crecientes y d.!, 

crecientee surgiendo con ello une. serie de cambiós en le -

clasificacicSn que he.cen los nillols de 1os objetos, ahora en

tenderá que un objeto puede ser miembro de diferentes gru -

pos se~ sea el atribu.to que se establegca, __ )>ara clasifica:c 

Al aceptar que un determinado objeto puede organizarse (el!. 

sificarse) de varie,s formas y ser miembro de, diferentes ~ 

pos se hace uso de loe dos logros antes mencionados: rever

sibilidad y coneervaci6n. Así mismo, puede incluir a un -

objeto dentro de una clase determinarla logrando •razonar si 

multáneamente a cerca de l~ parte del todo, y del todo"~ -

7. Richmond, P.G."Introducción a Piaget", Edit. PU.ndamentos, 
p. 100 

8. llussen, Paul. "Desarrollo de la personalidad en, el niño", 
Bdi t. Trille.e, •&xico 1980. 
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Todoe estos cambios cognoscitivos influyen: inevitablemente

en la conducta interpersonal y tambi~n en la spluci6n, de ~ 

problemas. El mismo Piaget sostiene que "la inteligencia y

el afecto nunca se pueden separar"? 

2.3. El período de latencia en el escolar 

Desde el punto de vista peicoana.lltico y teniendo en 

cuenta las etepas del dese.rrollo de la personalidad, la po.:. 

blaci6n en estudio se ubica en lo que Freud ha llamado pe-

r!odo de latencia, mismo que se caracteriza por una ~poca -

de quietud, "por una disminuci6n relativa de los interesee

sexuales infantiles y por la aparici6n de nuevos intereses-
10 actividades y actitudes". 

Según Ana Preud,durante el período de latencia el yo se for 

talece en su relación con el mundo exterior •esto se debe -

por un lf.do al debilitamiento de los instintos y por otro a 

la aparici6n de un super-yo en creciente desarrollo que lo-
11 ayuda a controlarlos". 

Con el fortalecimiento del super-yo, disminuye la dependen

cia hacia los padres; el niño introyecta cada vez más las -

9. Strommen,Ellen."Psicología del desarrollo",Edit. Manual 
Moderno, M'xico 1982, 

100 Blwn,Gerald. "Teorías Psicoánaliticaa de la personalidad' 
p. 183 •. 

11. op. cit. 189 
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exigencias de sue :padres, maestros y en sí de la sociedad,.

deearrollándoee en ,1, un mejor mecanismo de autocontrol 

que le permite dedicarse a otras tareas y al mismo tiempo -

ampliar su campo de acción· hacia la escuela, sus compañeros 

y hacia otros objetos del mundo real. 

El trabajo intelectual que realiza, se vuelve nás sólido 

más seguro y mucho más relacionado con otros, de ahí que se 

considere como un período ideal para desempefiarse en la es

cuela. 

Durante este período los mecanismos de defensa que actáan -

son principalmente la sublims.ci6n y la formación reactiva;

entendiendo por sublimación "la desviación de una parte de-
12 la energía sexual hacia activid.ades no sexuales", y por -

formaci6n reactive. e1 mecanismo que "consiste·en reemplazar 

en la conciencia el impulso o sentimiento .productor de an -

siedad por su opuesto";3 por ello los deseos libidinales di 

rigidos a los padree son reemplazados por expresiones de 

afecto (ternura, devoc'i6n y respeto). 

El uso constante de estos mecanismos frenan sus relaciones

hostile• 1 le permiten lograr un acercamiento hacia otras -

personas de su ambiente y establecer una mejor relaci6n con 

sus padres. 

Las experiencias en la escuela adquieren una gran importan-

12. PsicoanRlieie y sistemas ~fines. p. 284, s.p. i. 
13. Hall,Calvin.•teoría Psicoanalítica de la personalidad -

4• Jreud•, lc!.it. Pa1d~e, p. 47 
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cia ya que le permiten satisfacer eu necesidad de interac -

tuar con otros niños de Fu misma edad; aceptando nuevas re

glas y formas colectivas de juego más flexibles, que le 

brinaan apoyo y aceptaci6n por parte de sus compftñeros. To 

do esto contribuye a une adaptación q11e influye directamen

te en ~u proceso oe eocializaci6n. 

Durante l?f't.O!:' afios .ee cuP..nclo la aceptación de los compaf'ie -

ros es algo muy import¡:mte pare. el niño, a.l convertirs:e ta!!! 

bién en una fuente principal de trato diferenciado. Se est! 

blece una identidad de ~apeles del sexo y se fortalecen un

conjunto de comportamientos típicos de éste. 

También "se eetablecen nuevae experiencias de eutoridad 1114 , 

en tanto se exige del ~iño una adecuaci6n de sus reglas 

s.prendidas en el hogar, aplicándolas ahora en el ambiente -

ef'colar, así mismo se viven otras experiencias con una nue

va autoridad representada por el me.estro. 

Después de examinar las teorías antes mencionadas, podemos

concluir que el niño de edad el:'1colar en la etapa de laten 

cia, se encuentra en un período de tranquilidad, en térmi 

nos generales, se trata de un ser interesado en lo que lo 

rodea, con curiosidad y motivaci6n por aprender, con un ti

po ae pensamiento (inteligenci&.) que le permite descubrir -

una serie de sucesos reales, concretos y con un sentido del 

deber y de la moral que le permiten adaptarse a su medio -

e.mbiente, lo cual lleva al niño a buecar una buena interre

lación con BUE' seme"jantes. 

14. Blum, Gerald. "Teorías pe:icoanalÍticae de la pereonali
dad", E<iit. Paid6s, Buenos Airee, Argentina 1978,p.188. 
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3. Pundamentaci6n te6rica de menores infractores 

A lo largo de toda la historia están presentes las 11! 

madas conductas delictivas pero no todas ellas, eegún la 

~poca en que se realizaron, son calificadas como tales, 

Hoy día encontramos gran número de conductas típificadas c~ 

mo delitos en nuestra sociedad, no s6lo dentro de la pobla

ci6n adulta,· sino incluso dentro de la poblaci6n infantil. 

"La delincuen•ia es un fen6meno que ha acompafiado al desa -

rrollo mismo de la sociedad.que no desaparece sino que se -

ha ido transformando, más bien, ha evolucionado hacia nue -

vas formas de conductas delictivas"~ 

Indudablemente las cifras de criminalidad aumentan velozme~ 

te. Los datos estadísticos demi.lestran que a mayor desarro -

llo econ6mico los países padecen en mayor magnitud el pro -

blema de la delincuencia juvenil •. 

"Loe problemas actuales de la inflaci6n y desemplto actúan

como factores crimin6genos que favorecen el aumento de la -

poblaci6n de menores con el consiguiente aumento de la üe -

lincuencia infanto-juvenil"~ por ello, la delincuencia de 

menores es cada vez m&s precoz, las edades de iniciaci6n -

tienden a disminuir de manera que cada vez habrá delincuen

tes más j6venes •. 

l. · Rodrif<Ue?J 1'iRnzanera., Luis. tos menoree en criminoloeía" , 
EditoriAl Porrúe, México 1970, p. 497 

2. iodrÍguez Wfanzanera, l'Alie. "Los menores en criminología~ 
Bdi.t~ Porrúe., M1bico 1970, p •. 486 · 
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IA llaniada delincuencia formal, aquélla que consta oficial

mente, la que contiene las cifras estad:!eticas, dista mucho 

de ref1eje.r la magnitud del problema al mermar el grueso de 

la pob1e.ci6n que constituye la delincuencia real. 

3.1. La. 1'elincuencie. de Menores en México 

Intentar definir la delincuencia infanta-juvenil nos 

ubica frente a una infinidad de enfoques y definiciones. 

En nuestro país, Rodríguez Manzanera define a la delincuen

cia juvenil como "los hechos cometidos por menores de 18 

afios considerados por la ley como delitos"~. 

Bl Dr:. .• Roberto Tocav'n sostiene un enfoque diferen~e, diga

mos que, menos doctrinario, considera que "la antisociali -

dad infanto-juvenil no puede ser expresada en términos ex -

clusi~ente jurídicos por ser la culminación de una serie

de influencias físicas, psicol6gicas, sociales, econ6micae, 

políticas etc."4 

Mucho se ha discutido sobre la existencia o no de la delin

cuencia infe.nto-juvenil.. A1gunos autores opinan que por -

ser el menor inimputable, t~rmino que supone carencia de la 

3. op. ci~. P• 497 
4. ~ocav&n,Roberto."Blementos de criminolog!a•,Bdit.Bdicol. 

K~xico i979, p. 55 
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capacidad para entender y querer dete.rminado hecho, no pue

dt ser culpable colocándolo al margen del delito, supo.nién

d.ose que la culpabilidad aparece a una determinada edad. 

Si aceptásemos este enfoque sería vano hablar de delincuen

cia i11far1til ya que al respecto se dice que "el menor que -

contraviene algunas reglas sociales debe decirse simplemen

te que comete errores de conducta ~ue le hacen entrar en -

conflicto y no es conveniente emplear el t~rmino delincuen

cia para esta edad ya que ésta, no es más que la resultante 

de una serie de factores diearmónico~ que han venido actuan 

do sobre el aparato psíquico del menor"~ 

Las afirmaciones que so~tienen la presencia de distintas ~ 

cond.iciones entre un adulto y un menor se basan en la f!OCa

o nula facultad de poder discernir como un adulto lo hace,.

pl.9.nteándose de esta manera el problema de la culpabilidad

ª nivel de discernimiento. :Bs precisamente atendiendo a su 

supuesta falta de discernimiento, que el cuerpo legistativo 

para me.nores se separa del resto de la legislaci6n penal. 

Otra forma de analizar el problema sería considerar al me~

nor capaz de actuar con intencionalidad, al respecto Lambr~ 

so afirma que, "en el niño se manifie~tan como principalee

Y características conductas como: la c6lera, la venganza, -

la mentira, la falta de afecci6n, el egoísmo, la crueldad,

la pereza, la obscenidad, la imitaci6n etc."6 

5. Carranca y Trujillo."El derecho penal mexica.no",Edit.Po
rn1a,México 1977, p. 788 

6. La.ra Chavarría,Gregoria."El menor delincuente",Crimina -
lia, enero-julio, México 1955, p.217 



Rete liltimo enfoque nos ap~rta elementos para aceptar la 

existencia de la llamada delincuencia infanto-juvenil. 

La relaci6n que podría establecerse entre este fen6meno 

(conducta infract·ora) y el fen6meno educativo, objeto de e~ 

tudio del pedagogo, sería el comprobar el m1mero de posibi

lidades reales con las que cuenta el sujeto infractor para

eu desarrollo. Cada día se hace más evidente que la educa

ci6n ha dejado de ser una via de ascenso social y se ha co!! 

vertido en une. necesidad para la incorporaci6n al sistema -

productivo. 

Le. presencia de factores que· obetaculizan la inserci6n e --

·incluso la permanencia dentro del sistema escn1Pri7P~n ~rei:r; 

respuestas de rechazo y menoecabo de parte del ambiente. que 

rodea al menor creando una atm6sfera negativa en cuanto a -

la afectividad y aceptaci6n que espera obtener. Entendemos 

por factores que obstaculizan la presencia dentro del sist~ 

!!la escolarizado a aquállos problemas denominados como difi

c~l tades de aprendizaje+que impiden aprender al menor a 

igual ritmo y bajo las mismas condiciones que los demás ed~ 

candos. Es precisamente el objeto de este traba.~o confir -

:u;r la relaci6n entre dificultades de aprendizaje y conduc

ta infractora. 

+ ver infra. 1.1 Problemas de Aprendizaje. 
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3.2. Legislaci6n sobre menores infractores 
en M~xico. 

El me.reo legal que rige a. loe menores infractores n<!' 

ubica dentro de un contexto diferente al del adulto delin-

ouente, pero tal diferencia no es un producto recientemente 

establecido, sino que encuentra sus antecedentes más remo -

tos en nuestros antepasados. 

A partir de la se¡w.nda mitad del siglo XIX surge el movi -

miento para proteger a la infancia. Tras muchas modificaci.2_ 

nes y adaptaciones de algunos de losestatutos del apartado, 

"Los Menores" del C6digo Penal, "se f..cuerda exclu!r al me -

nor desadaptado del derecho penal, más bien del derecho pr.2_ 

cesal penal ya que como se ha corr.entado el menor puede lle

gar a realizar conductas clararr.ente tipificadas en el C6di

go Penal como delitos"? Así, se deja de equiparar la pena- · 

al delito y se adopta aquella noci6n basada en un específi

co y pretendido tratamiento social, educativo e incluso mé

dico para el menor. 

Veamos ahora c6mo y por qu~ el menor infractor "goza" jurí

dicamente de un servicio de sef'UI'idsd y readaptaci6n social 

pese e. que su conducta pudiese constituir un delito • 

. · 
Al intentar definir a los menores infractores es necesario-

recurrir al C6digo Penal, ·al título Pexto del libro primero 

7. C6digo Penal. Apartado Loe Menores, Edit. Porrúa. 
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el que contiene un Capítulo 1Snico titulado "De loe menores" · 

que consta de cuatro artículos del 119· al 122 que son los -

siguientes: 

art. 119 Los menores de 18 años que cometan infracciones a

las leyes penales ser!Úl internados por el tiempo -

que sea necesario para su corrección educativa. 

art. 120 Según las condiciones peculiares del menor y la 

gravedad del hecho les medidas aplicables a meno -

res serán apercibimiento e internamiento en la fo! 

ma en que sigue: 

I.- Reclusi6n a domicilio 

II.- Reclusión escolar 

III.- Recluei6n en un hogar honrado, patronato o -

instituciones similares 

IV.- Reclusi6n en establecimientos médicos 

V.- Reclusión en establecimiento especial de ed~ 

cación técnica. 

VI.- Reclusi6n· en establecimiento de educaci6n -

correccional 

art. 121 Para. autorizar la reclusi6n fuera del establecí -

miento oficial de educación correccional, los jue

ces podrán, como lo estimen necesario, exigir la -

fianza de los padres o encargados de la vigilancia 

del menor •. 

art. 122 A falta de Acta de Registro Civil la edad se fija

l'll por dictamen especial; pero en casos dudosos, -

por urgencia o por condiciones especiales de desa

rrollo precoz o retardado, los jueces podr!Úl reso.!, 
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ver sef,'11n su criterio. 

Cuando el menor llegue a loe 18 años antes de ter

minar el período de reclusi6n que se le hubiere f~ 

jado la autori!iad encarga.da de la ejecuci6n de saa 

ciones decidirá si debe ser transladado al establ~ 

cimiento destümdo a edultos. 

El rubro "menores infractores"· incluye no s6lo aquéllas in

frc.cci ones. tipificadas en el C6digo Penal, eino también los 

que violan reglamentos de policía y tránsito y buen gobier

no, a aquéllos que presentan vicios y a lo~ de conducta 

irregular. Todos ellos teniendo como características en su

cornportamiento el peligro de pervertirse, de pervertir a -

los demás y/o entrar en conflicto con la sociedad. 

Al revisar el marco legal que ampara al menor podrá consta

tarse 4ue la ed~d, desde el punto de vista penal, tiene gnn 

importancia ya que a p~~ir de ésta se establece la ausen -

cia o presencia de un delito en el sujeto; pero, realmente

¿es la edad un indicador tan convincente que delegue o anu

le la culpabilidad de ún sujeto? o se basa en una supueeta

debilidad o falta de conciencia que se le otorga al menor. 

Ia historia nos remonta a los primeros antecedentes de esta 

afirmaci6n. "En la época prehispánica el derecho tuvo su -

ori~en en la costumbre, es decir, era de tipc consuetudina

rio. Ya los aztecas excl~Ían totalmente la responsabilidad

ª los menores de 10 años. Ya el derecho romano distingu!a

entre p~beres.e impdberes, l)!ira éstos últimos s6lo medidas-
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policiales11 •
8 

Para la Escuela Positiva el nrunero de años no responde a la 

realidad humana y debe subordinarse al criterio b~sico de -

personalidad del delincuente' menor; la edad es un simple d~ 

to que debe ser conjugado con el de la gravedad del delito

y con la diversa personalidad del delincuente, la edad debe 

ser tomada "no como criterio de responsabilidad sino· como -

valuaci6n de la mayor o menor peligrosidad y reeducabilidad 

no debe establecerse una presunci6n absoluta de irresponsa

bilidad sino tan s6lo una que pueda ser destruida por la -

prueba de la responsabilidad. del sujeto11 •
9 

Ia informa.ci6n antes mencionada ofrece dos puntos de vista

diferentes: el primero, ecepta la edad como criterio para -

,.la culpabilidad del menor. A partir de esta concepci6n los-

menores de 18 ?.ños, tal como lo establece el C6digo Penal 

son inimputables, es decir, no pueden ser sometidos a una -

pena, pero sí a una medida de seguridad. Es precisam.ep.:t;e e!!. 

te enfoque el punto crucisl del problema al aceptar que un

menor -principalmente aquéllos que se encuentran en la tem

prana y mediana adolescencia- pueden realizar una acci6n v~ 

luntariamente conociendo sus consecuencias. Parecería ser

que el menor encuentra en la edad una forma de obtener pro

tecci6n frente a un mundo ho~il que lo condena. 

8. Carranca y i'rujillo Raúl."Loe menores, Derecho Penal Me
xicano, Edit. Porrúa, México 1977 

9. op. cit. p. 788 
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Creemos c1ue se :?.plica la edr;.d co:no indicador de inimputabi

lidad por el supuesto de que el sujeto tiene rnás posibilid!:_ 

des de ser reeducado y por la intenci6n por parte del Esta

do, de hacer cun:plir r.le:uncs de los derechos del menor. como 

lo es el de seguridad social. Por lo tanto, la ley mexicana 

no hace distinciones ni excepciones al principio de inimpu

tabilidad de los rr:enores de ec.ad. haciendo 16. :presunci6n de 

que carecen de suficiente mridurez para fntender y querer lo 

que h1?.cen. 

El problema de la ausencia o no de culpabilidad es motive 

de gri:mdes controversias e nivel rr.undi2.l :.¡ue ocupan a un -

gran número de tratadütas profeeion:·.les. Abord&r doctrinP.l 

y dogmáticr?.mente el problemi:. supone f,.nalizar ca.da uno de 

::.oe elef.1entos :¿ue intepran e1 d.eli t':' r.d co;::o diferentez 

acepciones que sobre ~l eY.i~ten. 

Franco Guz~.n10menciona las siguientei: particuliaridF,des --

del delito: 

Le. primera caracteríeticP. C.el df>li to es el de ser un ~

humano cuya conducta mc.nifiesta la voluntad del sujeto ex -

presada en acciones u omisior.es. En este sentido se puede

cecir qu'=, el menor puede cometer une. acci6n u omisi6n (lue

tengn característica del hecho. Otro elemento; la tipicidad 

viene a ser la caracteríeticR de la conducta humana antiju

rídica de poder adecuarse a un tipo penal, o sea, la ident!_ 

10. Guzmán,Franco."Ensayo de una teoría sobre lf-. culpe.bili
da.d de loe menores", Crimine.lis, sep-dic, México 1975 -
p. 747 - 759. 
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ficaci6n de un acto u omisi6n a un eequema consignado por -

la ley. Teniendo en cuenta tal definici6n-, los menorn pue

den realizar conductas que se adecuen al tipo. La. antijuri

~ hace referencia al carácter objetivo, la conducta se

rá antijurídica cuando no se encuentre protegida por una -

causa de juetificaci6n. El juicio de reproche dirigido al 

autor de la conducta antijurídica y contra.ria al deber im -

puesto por la ley constituye la pena. 

Quizá el elemento que más nos interese sea el de la 1mputa

bilidad ya que a partir de ~l se esclarecerá el carácter de 

inimputable que se le otorga al menor. Le. inimputabilidad -

eupone la ausencia de capacidad de entender y querer deter

minado hecho ee decir, si el sujeto no es maduro mentalmen

te o padece alguna anormalidad de carácter psíquico la ley

lo ubica al margen del delito, al suponer que no es Ul'I euj!_ 

to capas de actuar con culpabilidad. Parecería ser entonces 

que la culpabilidad aparece a una determinada edad, que no

ee po~ible que en el menor puedan existir deseoé de.~;~li -

zar una conducta destructiva sin comprender el daiio que pu!_ 

da causar. 

El hecho e~ que la ley con.qidera. a los menores como s-ujetos 

inmaduros; estimando prudente aplicárselas medidas de eeeu

ridad, no penas, que tiendan a su resocializaci6n y a su -

readaptaci6n. 

La raz6n de incluir los elementos del delito es para que a

partir del análisis de cada uno de ellos se pueda afirmar -

que los menores son sujetos susceptibles de cometer a1gún -

delito. 



Por otra parte, decir que a los menores no ee les aplica -

una sanción ee una aberración puesto que las mismas medidas 

de seguridad son una consecuencia jurídica de hechos delic

tuoeoe. De ahí que afirmemos-que a los menores se les cons,! 

dera inimputables pero dnicamente por el efecto de no apli

carles una pena propiamente dicha sino una medida de segur! 

dad. 

Nuestra opinión al respecto es que no es posible generali -

zar, aplicar una medida desconociendo· las causas de hecho,

la historia del sujeto mismo, situación económica social -

que muchas veces es ignorada restándole importancia a su ~ 

condici6n y necesidades; hacerlo, es tanto como descontex -

tualizarlo, abstraerlo de su ambiente que lo determina y le 

otorga eignificado •. No. obstante el menor tal como lo esta -

blece la Constitución y los Estatutos de los Derechos del -

lfiño debe ser protegido. 

La protecci6n debe estar encaminada a garantizar un bienes

tar en el sentido lato, una real atenci6n: pedag6gica, psi

col6gica. médica y social permane~te, que despierte un int!_ 

rés por su existencia y principalmente -puesto que el ma -

yor índice de conductas infractoras caen dentro de la pobl~ 

ci6n econ6micamente en desventaja- otorgarle los medios pa

ra sobrevivir. 

Parecería ser que actualmente la supuesta "protecci6n" de 

la que goza el menor mte que alejarlos de sus vicios y/O 

desviaciones, le brinda.m&s oportunidades de convivir con -

sus compalleros o en muchos casos con extralos y, así adqui-
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rir nuevas habilidades para delinquir, fomentando el recha

zo y la agresividad en 41. 

3.3 Ley que crea a loe Co!l1'lejos Tutelares. 

Las múltiples fallas percibidas tanto en la ple.nea -

ci6n como en la inetrumentalizaci6n· del Tribunal para •eno

ree, llev6 a la necesidad de buscar, con la creaci6n del -

Consejo Tutelar, superar esta situaci6n y €iguiendo con la

premisa fundamental de la Legislaci6n MexicanR que planteá

que los menores han salido del ámbito del Derecho Procesal

Penal, y s6lo se hallan sujetos a medidas correctivas de C! 

r~cter médico, psicol6gico, pedag6gico y social, se preten

de por medio del establecimiento del Consejo Tutelar cam -

biar la imagen punitiva de los Tribunales. Así, con éste -

cambio, ee anula lo jurídico que es para adultos ya que en

tonces loe miembros del Consejo son denominados consejeros

Y no jueces. 

A diferencia del Proyecto del Consejo Tutelar, el Tribunal

para Menores se abocaba a conductas típicas que contravie -

nen los preceptos de \!118. Ley Penal, que se refiere única y

exclueivamente a los juicios de orden criminal. A~!, en el

Consejo Tu.telar el juicio en eí mismo no existe, se le da -

importancia a las conductas con las que infringe en la so~

.c1eda4 no al delito en sí; en este sentido el C6nsejo 'J!\lte-
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lar e~tá diseñado para combatir más que al infractor al es

tado de peligrosidad que éste repreeenta. 

En la iniciativa de ley que promueve la creaci6n del .(fonae

jo Tutelar se adoptó el t~rmino INFRACTOR, porQ.ue engloba 

lo mismo a quienes infringen leyes pellll.les, y de reglamen -

·tos que a quienes se encuentran en si tuaci6n o estado de P! 

ligro. 

Se pretende con este proyecto ayudar al menor especialmente 

en el aspecto de su personalidad y su ambiente y s61o sec~ 

de.ríe.mente sobre los hechos que i:.e le acusan. 

Por otro lado, si bien es cierto que es necesario evitarl~~ 

a loe menorel"' un proceso crimine.l, ee c'. e ben tomar las medi

dai;- com,ucentes al esclE-recimiento óe los hechos, a la pre

cisa comprobación de la p~rticipaci6n que el menor hubiese

tenido en los mismos, y a la explori;.ci6n profunda y acerta

da de la personalidad del infractor. Motivo .Por el cual el 

período de enjuiciamiento correspondiente al adulto, se hE.

substituido por el fen6meno de la observación en.los meno -

res, con el fin de conocer a "fondo" le personalidad del i!l 

fr~ctor y adecuar e ~sta las medidas de readaptación neces~ 

riP,s. Se pretende que éste cambio marque una nueva orient~ 

ci6n en el tratamiento ne los menores, 

BaJ·o este clima, surge la iniciativa de ley tendiente a es-
. ' 

te.blecer en el D.P. los Consejos Tutelares pera menores in-

fractoreF, misma que en el discurso del Dr. Sergio García -

• 
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Ram!rez,11 ante la C'1na.ra de Diputados, se aludo a una pregi 

cidad delictiva que surge ~s que nada en la sociedad mode! 

na. es decir, como producto de ella; ee hace hincapitS en -

que esta iniciativa de ley se encuentra inmersa en una eta

pa de avance, de renovaci6n, con un sentido transformador -

moderno de la Legislaci6n Penal; de ahí que con 1a creaci6a 

del Conee~o 1'11telar, surja un eepirítu humanista que el Es

tado mexicano, ".omo estado de culture. no elimina, ni des -

truye, reincorpora y reconstruye reforzando así el alto re! 

peto al ser humane y a la sociedad de la cual forma part;1~ 
Esta es le. re.z6n principal por la que la observact6n del m! 

nor·se presenta con un sentido rehabilitador y no como un.a

priei6rr para adultos, estas medidas van a buscar en reali -

dad tutelar y defender a los menores. 

Se pone de manif'iesto con ee:ta propuesta de ley que el Con

sejo ~telar tendnl una funei6n evidentemente tutelar, no -

punitiva, no represiva, sino de guardia, de custodia, de -

guía, de readaptaci6n~ 

Todo ello constitu,Je una supuesta eustituci6n a las obliga

ciones paternas o a los deberes del tutor cuando aquéllas,

º ~stos, no pueden ser eficientemente cumplidos. 

Con esto, su objetivo será preveer la readaptaci6n social 

de los menores infractores, sujetos a su cuidado. Para lo 

grar dicha readaptaci6n se proponen tres m~todos a seguir: 

11. Ge.reía Ramíre~, Sergio."Iniciativa de ley del Consejo-
tutelar para me_noree infractores",Criminalia, ju.l.io~g~ 

to 1913. 
12. op. cit. 
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el estudio de la personalidad, la aplicaci6n de medidas co

rrectivas y de protec.ci~n Y. la vigilancia del trat!\miento •. 

Interesa que el Consejo Tutelar ejerza una celosa y siete -

mática vigilancia del tratamiento, lo que equivRJ.dr!a a ga

rantizar, por ae! decirlo, el tratamiento de los infracto -

res, a rQdearlos de garantías, a otorgarles mejorés medidas 

reeducativas dentro del Consejo, a someterlos a un control

eetricto y provechoso, as! como vigilar el impacto y el e:fe,2_ 

to que la ~plicaci6n de aetas meüidas producen en los meno-

res. 

Consejo Tutelar: Objeto y Competencia 

I.e. creaci6n del Consejo Tutelar surge dentro de una

política gubernamental, que tiende a superar los problemas -

d.e la creciente delincuencia infantil, motivo por el cual -

en 1974 se invirtieron millones de peFoe para la prevenc16n

Y readaptaci6n social, y en la formaci6n de nuevoe centros -

para adultos en toda la República. 

En M~xico, el primer Tribunal para Menores funcion6 desde 

1923 en San Luis Potosí y desde 1926 en el-Distrito Federal; 

aeí, para 1973 hubo que emprender una reforma que mostrara -

una mejor atenoi6n hacia los menores por parte del Estado. 
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Primero, se atenuaron lalil penas pe.ra los menores, eoe lea eas. 

cluy6 del rigor de la pena, luego se lee eximi6 de la pena

ordinaria y se diepu.sieron para ellos penas especiales, más 

benignas: finalmente, se les sac6 del Derecho Penal. No só

lo del Derecho Procesal PenBl ordinario,. del encerrado en -

los Códigos Penales, sino también ahora del Derecho Penal -

Administrativo del que se capta en los reglamentos eancio~ 

dores de faltas de policía y puen gobierno. 

El Consejo Tute~ar surge con el propósito de dar un servi -

cio supuestamente rápido, justo, humano, etc, al menor, que 

ha Elido trasladado a la institución y que desde s~ ingreso

es entregado a un promotor que se encarga de vigilar el cur 

so de la investigaci6n y comprobación de ln° hPchos que lo

comprometen, al ~ismo tiempo, le compete cuidar el buen tr~ 

to pe.ra el menor y la no violación de sus derechos,. dicho -

"promotor" debe e!:'tar presente cu?ndo el menor ee entrevis

te con el "consejero" que se le ha dei::igne.do, éste tome. ba

jo su ca.rgo a.l menor •. 

Le. relación que .se establece entre consejero-menor, es la -

acci6n de tutelaje que busca el Estado. El consejero es re! 

ponsable de analizar y dictaminar si los hechos son lo suf! 

cientemente definitivos para que el menor quede "libre a 

disposición", es decir, que s6lo unos dias permanezca en el 

Centro de Observación y casi de inmediato salir, pero con -

la consigna de que el menor ~ea sometido a diversos ex!Lne -

nea (psico16gico, pedagógico, social y m~dico), en la Clín! 

ca de Conducta, permaneciendo en su domicilio y bajo la CU!, 

todia de loe padrea o tutoree, siendo éstos los responsa ~ 
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blen de que el menor asista a sus citas para los respecti -

voe exrunenes. 

Una vez obtenidos los resultados de los estudios aplicados. 

el Consejero emite eu resoluci61l final, pero de hecho, al

ser enviados a la Clínica de Conducta, el caso no represea

ta problema y este procedimiento se sigue como mero trrunite 

burocrático. 

Otra resoluci6n que puede tomar el Consejero, es la intel'n!: 

ei6n del menor en el Centro de Observaci6n, en dicho centro 

ee •an a aplicar los exámenes necesarios para la. explore.eim 

de la personalidad dermenor, Í"or lo general, estos caeos -

son problem4tieos en cuanto a su gravedad, pues muchos de 
.. 

ellos coneti tuyen verdaderos atentados a sí mismos, a su f~ 

milia o a terceras personas. :Bn este grupo se encuentran 

tambi~n los reincidentes, que eon sometidos nuevamente a un 

período de observaei6n de su conducta, que por lo general -

presentan tendencias an~isociales o asociales. 

Por 11l.timo, se puede dar el caso de que el menor antee de 

ser trasladado al Consejo 'tutelar haya eido envie.do a una -

delegaci6n donde se le ha tomado una declaraci6n de los he

chos, p~ocediendo de e•ta forma de una manera ilegal ya que 

uno de loe objetivos de la creaci6n del Consejo Tu.telar fu' 

la. de evitar que loe menores per111Rneciel'an en Delegacioneo; 

Cárceles, etc.organismos que s~lo pueden juzgar al adulto. 

St puede liberar al menor sin ningún procedimiento tutelar

e! laacueac16n· demuestra.ser por completo infundada. 



- 98 -

La Clínica de Conducta, 6rgano adscrito ai Consejo '!'u.telar-· 

para mmoree infractores, fu~ inaugurada el 22 de agosto de 

1981, y surge como una instituci6n para el estudio y trata

miento de las anomalías de la conducta de loe menores en el 
+ 

D.P., ya que según lo expuesto por el Dr. Solis Quiroga; --

~xisten casos de ni~os cuya conducta es alarmante, adem!s -

que es evidente el fracaso de los procedimientos puestos en 

práctica para corregir tal conducta, (rudos y muy a menudo

inadecuados), por lo que estos nii'ioe pierden cualquier opo!: 

tunidad educativa, sin hacer lo posible por reincorporarlos 

al sistema educativo. localizando las dificultades de apre~ 

dizaje que pudieran estar presentes en su conducta in:fract~ 

ra, y proporcionarles en verdad una respuesta que loe inte

gre a su medio, siendo por lo general tratados como peque -

ños delincuentes, lo que conE>tituye un rechazo socia.l para

su persona. 

La Clínica de Conducta atiende casi en su totalidad, sólo a 

menores "libres a disposici6n" pero también en su m!nor!a a 

casos "externoe:" que son envi!?.dos de otras institucionee, -

siendo los motivos diversos para su incursi6n en la Clínica 

tales como: conductas incorregibles, desobediencia, dificuJ:. 

tadee de aprendizaje, específicamente algunas sospechas de

daño neurol6gico, al igual que trastornos específicos de la 

personalidad, como psicopátas, clept6me.noe, etc. Todos es

toE: aepectos e.luden a conductas antisocialee que se han lo

calizado y se pretende corregir o suprimir a partir de los

ref"ultados que obtenga el menor en los exámenes • 

.in servicio a externos actue.lmente se ha estado reduciendo-

+ Roberto Solie, Qu~romi.. "Pr.oblemas Fundamentales del Prihu
nal ~ara menores ,CriJñina1ia no.5~añoxxxvir, mayo I~rI 
p. 275. 
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por un lado por el conetante incremento de menores a diapo

sici6n 'Y por que el presupuesto cada ve.z. eetá mita reatring! 

do, scorde a la política de austeridad del presente sexenio 

lo c.ue se evidencia además en la falta de personal, por 

ejemplor existe· únicamente en la Clínica de Conducta una p~ 

dagoga para aten4er los estudios. de la mañana y une. en la -

tarde, las o.ue en ocasiones son auxiliadas por los prestad~ 

res de servicio social; pero es tal el rezago que para no -

acumularlo más se atiende precipitad~mente al menor, sin 

que loe estudios que se le aplican sean realmente profundo~ 

como debían serlo. 

El departamento de peda~ogía realiza el estudio del menor -

~or ~edio de dos citas; en la pri~era se da una aplicaci6n

de exám~nes colectivos en donde se reune a una población 

que varía de 25 a 30 menores cada 15 días (mayo 83 a enero-

34), y de 20 a 30 menores semanalmente (febrero-junio 84) , 

los r.:enores reunidos para. el "colectivo", son de ed&.des y -

escolaridades muy diversas, la aplice.ci6n de exámenes es a-. ' ~ ... 

la misma hora y en el mismo lugar (único sal6n de la Clíni-

ca), las pruebas aplicadas varían en cuento a su escolari -

dad, así, tenemos que se ·e.plica a menores de primero hasta

sexto de priF..aria: 

examen de conocimiento (se~ el nivel aced~mico) 

examen grafol~xico: consta de dictado, copia y lectura 

aplicaci6n de intereses ocupacioneles de Herrera y Monta! 

En cuanto a los menores de primero a tercero de secundaria

se aplican: 
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... examen de conocimientos (según el nivel académico.) 

examen grafoléxico 

inventario de intereses profesione.lee de Hereford 

hl{bitoe de estudio (Universidad Panamericana) 

apti tudee de Herrera .,.- lontee 

inventario de adaptaci6n 

A loe menorea libres a disposici6n que cursan la preparato

ria o su equivalente se aplican los mismos exámenes que a -

los de secundaria, lwciendo hincapié en sus intereses prof! 

sionales. 

Bn la segunda cita se realiza la aplicaci6n de la ficha pe

dag6gica y en muchas oce.sionee parte del examen grafoléxict\ 

para investi.'58r la informaci6n general del menor así como -

su r'cord escolar• respectivamente. 

le. integraci6n de los estudios lo realiza la persona que lo· 

entrevist6 y estos resultados son remitidos al Consejero ~ 

que previamente loe solicit6. 

3.4. La conducta infractora: un enfoque biopsicosocial 

Hemos pretendido abordar a lo largo de éste capítulo -

a la conducta intractora, aru{lisie que nos permite ubicar -

& loe menores infractores, con dificultades en una o varias 

de lae ~rea.e en que s.;, :leeenvuelve el ser humano .. 
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Los posibles conflictos en estas ~reas que puedan existir,

van a conjugarse con los factores espec:!:f'icos _de su medió -

ambiente, de tal forma. que no puede seí'lalaree de.una manera 

tajante o determinsnte causas que por s! mismas constituyan 

el origen del problema, es decir de su infracci6n. 

Comúnmente seglin la especialidad de cade profes~onista, se

otorge. mayor importancia a un factor que a otro; así tene -

moe ~ue algunos se inclinan por los factores médico-psicol~ 

gicos, socio16gicos o econ6mico, etc. Hemos elegido tres-

factores para analizar: el b_iol6gico, psicol6gico y social, 

porque si bien es cierto que la criminalidad no puede ser -

producto de un s6lo factor, no podemos· ne~r la existencia

de casos muy particulares, en donde predomina el conflicto

en un t<rea más que en otra. 

De ninguna manera consideramos que los factores se presen -

ten aislada.mente sin que el problell!B. se relacione o afecte

di verse.e instancias del individuo sino que, para un aMli -

sis l!llte eistere~ti7.ado de la conducte. infractora se dividi6-

en estos tres factores que engloban al suje~o, ya que corno

lo plantea West "el comportRmiento delictivo tiene uni:. mul

tiplicidad de orígenes•!3 

Factores biol6gicos 

A lo largo de mucho tiempo se _he sostenido la hip6:! 

13. West,D.J."Le. delincuencia juvenil", Editorial Laborp.~3 
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&is de c_ue existen ciertai:; tendenc:i.as delictivas cuyo ori -

gen. ee centra _en J.os fac~pres heredi t~riQS del indiyiduo. 

Caeos típicos los coneti tuyen la imbecilidad y la epilepsia. 

por ejemplo, sin embargo ha de considerarse este hecho,-no

como una constante directa, sino como ~ relaci6n que esta 
. 1 -

blece el :J.ndividuo con su medio ambiente. Tocaven 4 al re,!!. 

pecto, hace hincapié en :la: importancia de la conducta in -· 

fractora y las_ particularidades f!l'icas del padre, le. madre 

y los parientes pr6ximos, as! como las condiciones en que -

se desarrolló su etapa posnatal y natal, con el objeto de -

establecer o no la presencia de. enfermedades oomo la sífi -

lis, tuberculosis o el ~lcoholismo etc. En:fermedades que -

pueden producir diversas anomalías como: ines~bilidad emo

c~onal, epilepsia, alteraci6n del carácter etc. 

~or.otro lado, a'lhl sin que haya indicios previos de enferm~ 

de.Ces hereditarias, son de igual importancia para. la fox:ma

ci6n del feto la presencia de enfermedades infecciosas (sa

;rampi6n, _difteria, viruela, etc.) todos estos factores van

a determinar la forma en ~ue se presente el parto y la re 

percusi6ri que fete tenga en la personalidad del niño. 

Varias investigaciones han demostrado que existen causas e~ 

dÓcrinol6gicas en la aparici6n de una conducta delincuente

Y no pocos crimin61ogos creen encontrar en el mal funciona

miento de alguna g1~.ndula el origen de una·disfunci6n que -

~. TocaTtn Ge.rcía,Roberto. "Menores infractores"~ Edit. Eg. 
001. Jrlxico 19.73. 
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repercuta negativamente en la conducta del sujeto, como por 

ejemplo, la glándula pituitaria o hipófisis que de su hiper 

o hipoa.ctividad, depende casi toda. la estabilidad de nues -

tro organismo, de igual manera la secreción de la glándula

tiroides es determinante en el nerviosismo, irritabilidad y 

capacidad intelectual del sujeto. 

Otras enfermedades posnP.tales Que pueden tener relaci6n con 

la infracción, son la presencia de secuelas de meningitis,

parasi toides y por supuesto las ~nomal!as físicas, éstas e! 

pecíficamente van a determinar una personalidad conflictiva 

pues no van a contar con la aceptación del coumn de los ni

ños, así, no se les "perdonará" defectos de labio leporino, 

paladar hendido, estrabismo, etc., anomalías que por lo ge

neral van a ir conformando un ~entimiento de inferioridad y 

sobre todo un resentimiento contra.la sociedad, que ~s muy

probable que lo lleve a tomar actitudes antisociales. 

Sin embargo, la influencia que los factores hereditarios 

puedan ejercer parece depender del grado.~n qu~ las condi -

ciones sociales despierten estas dispoeiciones. 

Factores Psico16gicos. 

Hemoe visto 4ue la~ condiciones bio16gicas son det_!' 

minantes antes de la concepción, durante le concepci6n mis

ma y después del ru;.cimiento, pero no sólo en el aspecto bi2 
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16gico sino támbién en el psíquico, si tomamos en cuenta -

que 'el nifio va a superar el trauma de nacimiento y a desa -

rrollar une. personalidad "normal", es decir, acorde con las 

reglas sociales, a p:?-rtir de las ideñtificaciones con las -

fieuras paternas, mismas que al no ser a.decuadas propician

por así decirlo, la formaci6n de un super yo "defectuo!'!o" ,

al introyectar figuras ini.>eguras y/o ambivalentes, como lo

sen ma~res protectoras y sumisas o padree omnipotentes y -

y concretamente en el contexto mexicano, "machos". 

La familia considerada como la unidad básiéa, cuya tarea es 

socializar al niño y fomentar eu integraci6n, determina su

personalidad, mentalidad y escala de valores, eobrese.liendo 

como algo muy importante el carácter y la eepectativa "."" -

en general preeent2 una pereona ante le.e situaciones con -

flictivas. En suma, las relacionee familiares van a regu-

lar su desarrollo emocional formando algunoe ca.ne.les de de

sahogo de fruetraciones e inhibiendo otros, ésta es la eoci~ 

lización en ccncreto a.el individuo y la aceptación d.e 1as -

pautas establecidas por la sociedad. 

re. escúela va a continuar la tarea empTendida por la fami 

lía, gran parte ¿e lae manifestaciones que el niño derou.es 

tre en este medio escolar, tendrán que ver con la interac 

ción fa.~iliar y lg estructura que se haya fornedo para ex -

presar los conflictos, mismos que determinan su triunfo o -

fracaeo para ~olucion~rlos, es por ello, que al hablar de -

interacciones en los menores, tiene también que abordarse -. -
el problema de la inadaptaci6n del eujeto a su medio ambie~ 

te, sin embargo, como lo veremos más adelante en el análisÉ 
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del factor social, no se puede generalizar el concepto de -

inadaptado, ya que en un medio socioecon6micamente bajo va

a eer normal el delinquir y precisamente el no hacerlo po -

dría tornarse como anormal. 

Le. conducta infractora se manifiesta como síntoma de enfer

medad y la conducta agresiva viene a ser la expresi6n de la 

psicopatología del infractor, por ende es una conducta que

transgrede las mormas de la sociedad a la que el individuo

pertenece. La conducta delictiva está motiv~da específica

mente por las innumerables frustraciones a sus necesidades

internas que debio soportar,; por ello, el robo se considera 

como una compensaci6n de frustraciones. 

Ya que toda conducta tiene como fint?.lidad una descarga de 

tensiones, la conducta delictiva va a surgir como defensa,

en el sentido que protege al organismo de la desorganiza -

ci6n y es una vía que le sirve para regular sus tensiones y 

resolver el conflicto, aunque esta resolueión sólo sea tem

poral. 

La conducta delictiva viene a ser un síntoma, es como una 

defensa psicol6gica que utiliza el sujeto, para no caer en

la disgregaci6n de su personalidad. Psicológicamente ha -

blando, se dice que en generel toda conducta infractora es

el resultado de un fracaso en la adaptaci6n del individuo -

ya que no logra reprimir las tendencias destructivas de sus 

impulsos y dirigirlas en un sentido social, positivo, sino

que por lo contrario sus manifestaciones son una respuesta

ª las situaciones de frustración que viene arrastrando in -

# 
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cl~ive desde.el fracaso en le.s identificaciones de la pri

mera infancia. 

Factores sociales. 

En general, todos los factores de influencia en la -

desencadenaci6n de una conducta infractora, van a encentra!:_ . 
se deter!Jlinados por la clase social a la que se pertenece -

ya que, al hablar por ejemplo de desnutrici6n, no se le pu~ 

de separar del contexto s.ocioecon6mico que rodea el desarro 
¡ -

llo de la personalidad del menor; y en ~ste capo ee risible 

el deseo de una buena alimentación, condiciones salubres, -

además de buenos hábitos de convivencia familiar y por ende 

social. 

Todo ello va a determinar sue oportunidades educa ti vas t el

desarrollo de-su inteligencia, y en general su nivel cultu

ral, que.en ~efinitiva va a ir deteriorando la autoimágen -
1 •. • • 

del niflo, .ha.9ta .hacer que·- se sienta excluido o marginado -

del sistema escolar, cosa que además, al sucede ya que nue.!!_ 

tro sieteme..·educativo cada vez se ha mostrado rrás ineficie!! 

te para absorver a la población que est~ en edad de incorp~ 

rarsa al siete~ de ense~anza escolarizada. 

Al tratar de ubicar el contexto social del individuo, cuya

conducta. se in~lina a la infracción, no puede generalizarse 

pues en realidad, el sitmifioado de una conducta anormal V!, 
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. ría según su procedencia.~ observB.mos que no es lo mismo es

ta conducta para las clases bajas que para las clases "res

petables", pues para los primeros, la infracci6n es un me -

dio de vida, de subsistencia, adem~s que en ocasiones los -

"oficios" delictivos son transmitidos y heredados (no en el 

sentido genético), de padres a hij"os, convirtiéndose el pa

dre en un verdadero maestro que guiará y aún alentará las -

peripecias del iniciado; en cambio pe.r~ los segundos, algu

nas veces también constituye un medio de vida, en cuanto a-

1?.s actividP.des ilfoi tae que hace la clase dirigente para -

conservar y aumentar su riqueza y dominio, así, le. astucia, 

decisi6n, valentía, etc, para enfrentarse y evadir los pro

blemas legales, van a estar cubiertos la más de las veces -

por amigos inf'luyentes, mientras que uno es tratado como un 

delincuente pequeño, con todas las características de los -

adultos, el otro va a ser digno de comprensi6n y su compor

tamiento va a exigir se perdone un error de juventud. 

Tenemos que dados los problemas biol6gicos, psicol6gicos y

sociales que por lo general tienen los inf'ractores, ésto 

mismo los hace tener una person~lidad rnRs fráeil, así, es -

posible que se forme en ellos un'.Bentimiento de despersona

lizaci6n, al encontrarse f'ometidos al "progreso" tfonico y

las presiones que la máquina conlleva, es lo que Jean Cha -

za115 ·llamaría un vacío social, en donde todo esta determi

naao por la ubicaci6n econ6mica del individuo y no por los

lazos afectivos, amistosos o humanos. 

15. Chazal,Jean."Los factores +culturales+ de la delincuen
cia juvenil",Criminalia SEP-DIC , M~xico 1970,p.p.821 -
830. 
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Por.otro lado, la sociedad de consumo, avalada por la imá -

gen fílmicP. que exhibe un determinado nlimero de productos,

introyecta una determinada forma. de vida concebida como la

más "buena" o digna de eer vivida, disfrute.da casi paradi. -

e{Rc&.mente y obtenida de una manera muy :f'cil, esto, auna~o 

a lP.e frustraciones que ya est~.n presentes en el sujeto, h!, 

ce que el robo sea un compensador de fru~traciones. 

Ia violencia moetrada en los medios masivos de comunicaci6n 

tiene tarr.bi.Sn su repercusi6n en la conducta infractora, 

tal parece, en eete caso, que el comportamiento inf'r.ac1;Q~--".:'. 

es producto de un.e. elecci6n, ya que plRnteado de le forma -

en que se demuestra en las series televieivae o en el cine, 

es el mls audaz, conq_uiete.dor e inteli,a;ente c~ui.Sn "decide" 

arriesgarse y demostrar su arrojo y valentía, deecontextua

li~ando le situaci6n real de ese fen6meno y eu pertenencia

ª una determinada-clase social que lo predispone. 

Al parecer la clase social que tiene mayor incidencia en 

conductas infractoras, por lo menos en reeietro, son las 

clases bajas, pero esto es producto de sociedades con un ª!:! 

puesto desarrollo econ6mico y adele.nto tecnol6gico hecho -

por dernl.s interesante, pero que dejamos en rnanos del socio-

16~0 para su mejor interpretaci6n, sin embargo, baste decir 

que no~otrae considerarnos dichas conductas infractoras como 

v~lvula~ de escape de ~as presiones que impone un sistema -

~ocial como el nue~tro. 

Abordar de una manera u otra los miemos factores dentro de

los tres apartados se debe a que su an~lisis requiere de un 
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trabajo interdisciplinario, que nos permita conocer su me -

dio ambiente,. los individuo• que lo rodean, su familia, su

cultura, su cláee social en la que ee han desarrollado, por 

ende la estructura poll~ica a la que pertenece, eu religi6!\ 

su Rrte, etc. 

Sabemos. que este estudio sería prolongadísimo, pero aden -

tramos en ello sería fascinante, entender por ejemplo, la

base Mendel en cuanto a factores gen~ticos, c6mo los crom~ 

somas que ~on lo~ predominantes para la forma.ci6n del ser -

humeno, a partir de inhibir a otros y c6mo estos otros, pu,! 

den llegar a manifestarse con el tiempo y hacer del com~or

tamient~ del individuo algo desconcertante para los que lo

rodean, o psicol6gicamente comprender el porqu~ La.can afir

ma. que "el hombre s6lo puede ser comprendido dentro de una

reR lidad no s6lo humana, sino tambi~n intersubjetiva" ya -

que es en la relaci6n de sujeto a su~eto, reconociendo al -

otro (sociedad) como sujeto, que la agresi6n del infractor

se diri~e e un semeja.n~e, de_ahÍ que ee plantee que la in -

fr;:,.cci6n o delincuencia es un probieme. social, por que es -

te.a conductas son sancionadas por la sociedad y ademe, por 

que ~on las condiciones en que se desarrolla el hombre: mi

seria, subalimenteci6n, analfabetiEmo, ignorancia y las co!l 

tinuas fruatrácionee tanto afective.s como materiales las -

que van a constituir la suma pP-ra el desencadenamiento de -

una conducta infractora. 

De.da la ma@llitud del problema. no nos ~odemos comprometer a

abarcar todas las inetanci~s que determinan la conducta in

fractol'R, pero sí hacer nuestro esfuerzo para establecer la 

exis"tielicia o no d• una relaci6n entre condl1cta infractora f. 

dificultades en el aprendiBaje. 
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4. Pleneaci6n de la inveetigaci6n 

Ha sido de gran importancia durante nuestra formaci6n

profeeional el estudio de niños con dificultades en el aprei 

dizaje, Sin embargo,fue a partir de.nuestra incursi6n en -

la Clínica de Conducta, 6rgeno adscrito al Consejo Tutelar

para Menores Infractores del D.P., cuando establecimos cie!: 

ta relación con nifioe que ademte de haber estado en esta -

institución compartían ciertas ca~cterísticas tales como: 

la deserci6n escolar, poco o nulo interés en la escuela, r!_ 

petici6n de años constante, dificultad para desempeñar las

tareas escolares, etc. 

Así eurgi6 la idea de estructurar un trabajo que vinculara.

estas ~reas que aunque diferentes muy relacionadas entre s~ 

dificultades en el aprendizaje - conducta infractora. 

De esta menera, previa inveEtigaci6n bibliográfica, entre -

vistas con el personal de la institución así com~. informa

ci6n obtenida directamente de los menores se reunió el mat!_ 

rial necesario para este trabajo. 

4.1. Oaracter!sticas de ·1a poblaci6n 

Todo profesional de la educaci6n sabe que los niños

comparten ciertas características como: el gusto por el ju_! 
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go, por correr, por covivir con r-:ujetos de su edad, por -

ser e!:'cuchadoe, peor recibir ".fecto, etc, pero curiopam<:nte 

la me.yoría de loF menores entrevista.dos, ~1uizá preocupados 

en form~ e.nticip~a~ por otr~F coe~F, no manifie~tan (por lo 

:::eno!:' abierta::-.ente) r-.lP:Une. de e!:'te.i: :~cti tudes. 

A ccntinuad6n ;;e :¡::resentF-.n 2.lcuno< ce loE" datoe t;enerc.les 

rnáe importantes como: eexo, edad, nivel de escolaridad, 

c<?U~!1 de inPreFo r--,1 Consejo Tutelar :; de.tos de lof' p;dres. 

4.1.1. Flu'.:tueci6n ec5?.d y ser.o 

Lf. ~TUeFtra fué e::.erid« entre :r.i5.ci::: de 7 e. 11 ;;.ños; 

re.nro c¡ue f'.le i::ej ecciona.do por conr-iderE~r '~ue F·:-n los r•1eno 

rei:: con mayare!' ;:-r.c-ibilióaC:.ee c1e integre.rE'e e.1 f'iste_me. es-

CC'l;.:,,r. 

¡ 

• .. 
• 
" • • 
' • ,. 

DIST!\I:'?lJGI1"I;\ n:i:. LJ.. ?-.)3L!.'JIOJ1 ,,'.1JE.S·rRAL 
FOR EDADES 

• • • •• 11 . ... 
Gcmo !'e puede obl"erver t>ri J::: rráf'ic~ ::-nterior e>:irte un r,re 

dor.d.nio c\e niño:: de 11 años y r>6lo contarnoe con une- de e-ie

te affos, lo cual concuerda con la!' cifras e~tarlísti -
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cae eobre oenores infractores, que nos mueetran un mayor í~ 

dice de infracciones cometidas por adolescentes; esto expli 

ca el predordnio dentro de la muei:otre. de niños de 11 años -

los que podr!amoe considerar como preadolescentee. 

Rei>pecto al sexo se dice que "la característica imiverP.al 

de loe hechos dP.lictivoe o antisociales ee la preponderan -

cia, entre sue realizadores, del Pexo mRsculino, sobre el -

femenino"; Tal afirma.ci6n se comprueba dentro de esta mue~ 
tra. De treinta sujetos, ~l 23i' corresponde :?. :mijeres, el -

resto al i:oexo masculino. 

Dll1'1HIUCIOll • LA NILACIOI MUHTltAL POR •xo 

@ PORCl:llTA1'1 MU .. IMI 

HOMftH 

4 .1 •. 2. Nivel de er:>c claridad 

Es indudable que el proceso· educativo conlleva en ~í 

un cúmulo de experiencies que influyen en la vida del indi

viduo. 

Dentro de la literatura Pobre infractores ee han deetacado

::.lgunee carF-.cteríeticci.e de le. poblaci6n infr<-ctora en rela

ci6n con la escolaridad como eon: retraso en la eecuelR, --

1. Tocaven._ Rqberto.~'Elementos de criminalogía infanto-juv.!!, 
nil", Edit. Edicol, M~xico 1979, p., 20 
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grados de primaria incompletos, entre otros etc. Nuestra i~ 

veetigaci6n arroja loe siguientes datos con los que se pue

den corroborar algunos de los ya menoionados. 

237' asieti6 al jardín de niños 

171> estudié h-".Sta 1 O O 20 año de inE trucci6n prima.ria 

73~ estudié haeta 3º o 4° ai'io de inetrucci6n prime.ria 

10~ estudié hasta sº o 6° arto de inetrucci6n primaria 

De lo!? cuales: 

40~ se encuentra en la escuela actualmente 

60~ abandon6 la escuele al momento de su ingreso al Consejo 

Tu.telar para menores infractores del D.F. 

Tom?.ndo en cuenta que sólo un 23~ aeietió al jardín de ni-

Ros, se puede inferir que estos menores viven dentro de un

medio cultural en donde existe poca o nula motivaci6n por -

el eetudio. 

El 73~ del total de los menores reprob6 cuando menos un año 

de instrucci6n primaria, concentr~ndoee en primer grado el

w.a.yor número de reprobados. Este dato es i~portante ya que 

a partir de 61 Ee puede determinar un retraso escolar en el 

sujeto, teniendo en cuenta estos detos corroboramos la afi! 

maci6n enterior, un nivel de escolaricad bajo y muy deficim 

te tiene una estreche. releci6n con el desencadenamiento de

conductas infractore.s. 

4.1.3. Cause de ingreso 

Una vez que el menor in~esa al Consejo futelar se ~ 
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tablece la causa de ingreso. Siendo el robo el principal -

motivo_ para su estancia en el Consejo Tutelar. 

54~ ingresaron por robo 

8~ ingresaron por daf'l.os en propiedad ajena 

11~ ingresaron por daf'l.os a la salud 

11;( ingresaron por lesiones 

811& ingresaron por homicidio 

8% ingresaron .por dep6sito 

Generalmente el robo va dirigido a ehjetos de su agrado sin 

importav demasiado el valor de ~stos, .con excepci6n de aq!!_e 

lJos menores que roban por necesidad, o porque son obliga -

dos por sus padres u otras personas mayores. 

La. mayoría de los menores que ingresaron por robo tenían -

por. lo menos un c6mplice, es decir, no operaban por su cuea 

ta, generalmente sus c6mplices eran sujetos mayores de eda~ 

De los menores que ingresaron por daños a la salud, en su -

mayoría eran por adicciones a cementos y muy pocos por int~ 

xicaci6n con pastillas •. 

otra ini'racci6n común fue la de daño en propiedad ajena, se 

trata de los menores que pretendiendo hurtar objetos de ca

sas o autom6viles, o bien en establecimientos son atrapados 

"in fraganti". 

Bajo el rubro de lesiones se incluyen a aquéllos que causa

ron dafio fíaico a otros, principalmente en riñas colectivas 

C'()n sujetos de su edad. 
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Solo un bajo porcentaje de menores son internados por sus -

padres en lo que es conocido co,o "dep6eito", por conside -

rar a los menores como incorregibles. 

Quizá este motivo merezca un comentario especial, ya que 

los menores son internc..dos por criterio de su padres que 

juzgan adecue.do dejar le. tutela de sui: hijos a la insti tu -

ci6n y creen que con el internamiento dejaran de causar pr~ 

blemas; olvidan las graves consecuencié:s que se desprenden

de la convivencia diaria dentro del ~ismo Centro como son: 

el e.buso constante de los mayores, la gre.ve contamina.ci6n ,.. 

e influencia ejercida hacia. los más pequeños, etc. 

4.1.4 Datos de los padres 

Teniendo en cuente. que el rr;enor de edad depende en

gri;.n medida de. sui? padres y que su participación es funda -

mental en su readaptación, consideramos impQrtante incluir

algunos de los datos sobre éstos. 

Las características a tomar en cuenta son: estado civil, e2_ 

colaridad de los padres, y ocupaci6n de los padres. 
-------------· 

4.1.4.l Estado civil 

53~ parejas ce.sadas únicamente por vía legal 

20% parejas casadas por lo civil y religioso 
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11~ viven en uni6n libre 

8~ son madres solteras ª" se desconocen los datos porque huyeron del ho~ 

gar 

A pesar de que encontú.mos que existe un predominio de par! 

jas civilmente casadas {además de aqu~llas que lo hicieron

religiosamente) predominan características negativas como -

son: la desintegraci6n y desorganizaci6n fa.miliar, algunas

con rasgos crimin6genos o aquéllas en que la madre se en -

cuentra en una total desprotecci6n. De esta manera el me -

nor vive en un.·medio· lleno de carencias en todos los aspec

tos: moral, econ6mico, afectivo, etc. con la ausencia co~ 

mente de la figura paterna y cuando existe generalmente es

negativa •. 

4.1.4.2. Escolaridad de los padres 

Respecto al nivel académico de los padres se obtu

vieron loe siguientes datos: 

10~ tienen por lo menos un grado de instrucci6n primaria 

54~ tienen primaria incompleta 

20~ tienen primaria completa 

3~ tienen por lo menos un grado de instrucci6n secundaria 

3~ tienen la secunde:ria completa 

10~ ee desconocen 
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En general se puede calificar el nivel de escolaridad de -

los padres como muy bajo ya que en su mayoría ni siquiera .

concluyeron el ciclo b~sico y otros caerían dentro del con

cepto de "analfabetas funcionalee 11
• 

Este aspecto resulta estar muy relacione.do con el grado de

moti vaci6n que existe en el niño .además de la importancia -

que se le atribuye a la educaci6n dentro de su ambiente fa

miliar y social que lo rodea. 

4.1.4.3. Ocupaci6n de los padres 

Dado que las fluctuaciones en les ocupaciones de -

los padres no fueron muy significativas se af!Tllparon en 

tres niveles principalmente. 

56~ se dedican a algún oficio 

10~ se ~edican al comercio (principalmente en mercados) 

7~ son desempleados 

14~ madres que trabajan 

10~ se desconocen 

3~ no hay fuente de ingresos constante 

Las actividades más comunes fueron las de: mecámicos, alba

ñiles, obreros y otros definitivamente no trabajan. 

El porcentaje de.madres que trabajan fluctúa entre un 90~ -
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de la~ cuales en eu mayoría se dedicaba a trabe.jos de tipo

domée.tico. 

Respecto a la procedencia social y econ6mica de nuestra po

blaci6n, un alto porcentaje corresponde a un niv~l be.jo, c~ 

yo ~ustento lo proporcionan los oficios ~ue desempeñan las

pere9nae economicamente act~vas dentro de la familia lo que 

nos permiti6 aproximar un nivel de ingresos y éste a su vez 

las posibilidadeP que bri~da vivir en un lugar y ambiente -

determinado. 

For'otra parte, en base a nuestras entrevistae, la mayor!~

de las. familias de lOB menores eFtudiad OS presentaron las ;.;; ... 
sil!Uientes carecteríe.ticas; desorganizaci6n y desintegra -

ci6n fSJ!liliar, familias numerosas con escasos recureos eco

n6micoe, rechazo y agresividad de los padres, inconeisten -

cía en la relaci6n padre-hijo, padres aicoh61icoe, escasa -

vil!ilaricia en su conducta y disciplina (y cuando .la hubo -

fue. con agresi6n física), poca o nula motivaci6n aead~mica, 

etc. 

4.2.. Tamafio de la muestra 

El estudio se inici6 al observar 1as estadísticas de 

la poblaci6n en el Consejo· Tutelar para menoree infractores 

del D.P. en las que resulta evidente el predominio de hom -

bre~, de ahí que incluso en nuestra rnue$tra poblacional se

confirme este dato. 
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EE" evidente además, el predominio de infractores preado.lea

centee y adolescentes por lo que hubo que eeleccionaree 11n.! 
camente aquéllos que cumplieran con el rango de edad esta -

blecido para el estudio (de 7 a 11 años). 

Debido a la baja poblaci6n de infractores de estas edades,

la aplicaci6n de las pruebas as! como las entrevistas fue -

un poco difícil y lenta ya que en algunas ocasiones se tuvo 

que esperar a que los menores estuvieran libree 'a dispo~i -

ción para continuar el estudio dentro de la Cl!nica de Con

ducta. 

A pesar de que la poblaci6n del Consejo se caracteriza por

ser muy fluctuante en el sentido en que loe menores perma -

nécen muy poco tiempo ah!, se puede establecer una pobla -

ci6n total aproximada de 200 internos. 

As! es que teniendo en cuenta la fluctuación, el número de

internos y los pocos menores que caen dentro del intervalo

de edad establecida se tom6 una muestra representativa de -

treinta menores: 23 hombres y 7 mujeres. Por lo tanto, fue

la edad la variable que determin6 le inclusi&n del menor ~ 

dentro de la muestra. 
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4.3. Planteamisnto y an~lisis de la hip6tesis. 

El trabajo. informal con menore:? infractore:? nos 11!:, 

v6 a obeervar como constantes: un bajo nivel de aprovecha -

miento escolar, un alto índice de reprobación y deserción -

ee:colar, poco interés por estudiar, en fin, fe.ctoree que ~ 

cen referencia específicamente al ámbito educativo así coro~ 

a una imagen deteriorad& de sí miRmo en el menor. 

LR reflexión sobre cadP- uno de estoF. inoinadore~ nos cor.du

jo a establecer una po::-ible relct.ción entre aificul ti?..des en

el apreniizaje y aelincuencia infantil, le cur:;.l no ei~ifi

ca que las dificultades en el aprendizaje sean la C!'URA. ñi

recta o el requisito para l~ presencif:l. de una conducta in -

frF..ctora, ya ciue ee inadecuado hfblar de "causas", pueE' su

poner la releción causa-efecto es e.rriesgad·o. Por ejemplo, 

decir que las dificultades de e.prenoizaje son cause. de la -

... delincuencia es falso, pues hc..bría un rran número de excep

cione~ en lRs "ue a pesar de que existan dificultadee: de -

aprendizaje no haya delincuencia y t&.mbHn donde haya deli!! 

cuencia pero no dificultades de aprendizaje. For ello, al~ 

estudiar un nivel general como es la delincuencia infantil, 

se debe hacer referencia a factores no a causas. 

Teniendo en cuenta esta afirmación y en baee a nuestras 

.observaciones esperamos comprobar la presencia de dificult~ 

cleF. de e.prendizaje en lf. mayoría de loe E'Ujetos de la r-,ues

tr~ de mP.nores infractores de 7 a 11 años de edad del Cons!:_ 
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jo Tutelar del D.F. y ubicar a ~atas como un factor que al

relacionarse con las fricciones sociales que recibe de su -

ambiente, propician desencadenar conductas (que no importa~ 

do F.U causa son calificados como delitos). Esto no eupone

establecer una relaci6n causa-efecto entre dificultades de

aprendizaje y conductas infractoras, más bien, la inciden -

cia o.u~ pudiesen tener óstae, se explican teniendo en cuen

ta las circunstancias en que se desarrolla el menor. 

Hip6tesie de trabajo: 

Exi5te un predominio de infractores con 
dificult~dee en el aprendizaje ~ue re -· 
forzadas nor fricciones sociales contri 
buyen a l~ presencia de su conducta in: 
frac tora. 

Las v.ariables por analizar son: 

v.1. Dificultades de aprendizaje 

v.n. Fricciones sociales 

V.D. Conducta infractora 

Interpretaci6n de variables 

Cualquier Aer humano engendra cierta problemi{tica -

que su propia existencia le plantea, pero si aunado a esto-
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encontramos a un sujeto ávid.o de descubrir el mundo, de co

nocerlo y de encontrar satisfacciones afectivas entonces ea 

tenderemos el por qué alguno~ de nuestros niños demandan 

ayuda en muchas de sus actitudes. 

·Todo sujeto con dificult.ades en el aprendizaje presenta co

mo constantes: experiencias de rechazo o falta de acepta 

ci6n y una deteriorada imagen de d mismo. 

Esta falta de aceptaci6n no s6lo es vivencie.da con sus com

pañeros y amigos sino que trasciende a todo el mundo de los 

adultos e incluso, en muchas ocasiones, a su profesor tam-

bién quien se convierte en la principal fuente de rechazo,

Si tuaci6n que generalrr.ente 16. familié; confirma.. 

Se ha definido el término dificultades de aprendizaje como

un concepto general que sirve para designar un conjunto de

obstáculoE o traetornos que dificultan el desarrollo nor~~, 

de la actividad escolar impidiendo la consecución adecuada

de los grados escolares. 

El término dificultad en el aprendizaje hace referencia ta!l 

to a factores intrínsecos en el sujeto como a las condicio

nes o influencias extetiores (factores extrínsecos). 

Se excluye a niños que pre~ent8n ~esventaja sensoriRl, vis

ta, oído o alguna dificultad motora pero no a aqu~llos que

'habiéndose desarrollado en un ambiente sociocultural en de~ 

ventaja presenten posibles dificultades, específicamente en 

las ár~ae de percepci6n, leng-..ia,ie oral y/o ee.crito e intel.!, 

gencia. 
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Ganeralmente un niffo con dificultades en el aprendizaje pr~ 

eenta un retraso ·escolar que afecta individual y socialmen

te al nifto ya. que, en el transcurso de la vida escolar los

alumnos desarrollan senti"mi.entos de "V'aloraci6~ y d~ desval.2, 

rizaci6n de su personalidad en relaci6n con su aprovecha -

llliento, de.ah{~~ en:los alumnos. que. han tenido eucesivos

fracasos escolares se genere un conflicto por la desvalori

zaci6n prod~to de su estancia en 1a escuela; pudiendo tra!. 

cender ep etapas sucesivas de su vida. Paralelamente a es

to, se generan1 una pe~ida de iluei6n en cuanto a la esti

ma que sus maestros tienen de sus capacidades, lo cual re 

percute en su sentimiento de de~con:fianza pare. aprender. 

Ahora bien, esta desvalorizaci6n penetra tan íntimamente en 

·el individuo que puede permitir el desarrollo de comporta -

mientos de sumiei6n o·agresi6n, cuando la desvalorizaci6n -

es vivida como una opresi6n, puede e~endrar en los alumnos 

un ren~or que ~e transforma. en odio entre ~.o.u~lloz:< que ·ais

tealticam~ir'9 ponen de r.lieve sue puntos nás debiles, rid!_ 

culizándolos y despreci~ndolos delante de los demlis, produ

ci'dndose de eet& 11111ZJel1l -un grtlll m1mero de conductas agresi-

vas. 

Al respecto Ajuriag~erra afirma que: 

la mayoría de los niños que fracasan estén co 
~dos en círculos viciosos del fracaso y cual 
quiera que sea su causa inicial el hecho de = 
fracasar produce habitualmente en ~1 reaccio
nes comos apatía, turbulencia, inestabilidad
y oposiciones. -Sea cuales fueren S\U!I reaccio-
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nes corre el riesgo de rr~nteneree a agravar a 
medida que pasan loe aiíoe el fracaso in:l.cial·. 
Toda la vida escolar permanece marcada·por 
las primeras experiencias escolares ••• 2 

Mediante las relacicnes que establece con lás personas que

interactua se produce una atm6sfera "especial": interna.men

te el sujeto experi~enta un sentimiento de desvalorizaci6n

producto de las respuestas que recibe del erterior. Agud1 

z~dose así las fricciones o conflictos inherentes a la re

laci6n humana. 

&jo el t~rmino fricciones social'es hacemos referencia a t~ 

das a({uellas respuestFs de rechazo, menoflce.bo, re:::tricción

de oportunidades o exclusi6n c¡ue e:Y.p«rirrientf. un sujeto en -

una situaci6n escolar, por no ser el estereotipo generaliz~ 

do de "buen" alumno, y que repercute tanto en su autcvalol'! 

ci6n como en su sentimiento de confianza y en la motivación 

pe.re. el trabajo que pueda tener. De esta manera la tre.scen 

dencia de ·esta aituaci6n e-. convie1·~ .. 1:n una narca social -

pe.re el sujeto. De ah! que Rodríguez Manzanera e.firme QUe

toda esta problemática trasciende individual y socialmente

en la vida del individuo •e1 menor que no aprende en la es

cuela es un menor· frustrado, acomplejado, con falta de int!_ 

r~s que se refleja en fugas o errores de conducta". 3 

Por '1ltimo, el término infractor engloba lo mismo a quienes 

infrin~en leyes penales y ¿e reglamentos de policía y trán-

2. A.ju.ria.guerra, Julihl. "Psiquiatría Infantil", Edi t. l'f.a -
sson, M~xico 1983, p. 825 

3. Rodríguez Manzanera, Luis. "Le. delinclléncia del menor en 
M'4xfoo, Bdit. Meaeis, Mbíco 1975, p. 111. 
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eito, que a quienes se encuentran en 5ituaciones o en esta

dos de peliS5I'o, en eete c~so la ee~ancia del menor en el -

Consejo Tutelar nos indicará la presencia de una conducta -

infractora. 

En la hip6tesie se_tr~ta de repaltar la incidepcia que pue

den tener las dificultades de aprendizaje en la vida del s~ 

jeto sin olvidar la influencia que ejercen los factores so

ciales ya que la presencia de un hecho como lo es el haber

c ometido una conducta infractora debe ser interpretada te -

~iendo en cuenta el ambiente familiar y social en el cual 

se desarrolla y que fin~lmente .ee el que posibilit6 o mermo 

su deearrollo. 

4.4. Justificaci6n y descripci6n de los materiales 

El prop6~ito de esta inveetigaci6n es el de compro 

bar la presencia de.dificultades de aprendizaje en las si -

f'Uientes áreas: percepci6n, lengua.je oral y escrito e inte

ligericia, en los menores infractores de 7 a 11 años del coa 
sejo Tutelar del D.P. 

Se eliPieror. pruebas específicas pe.re. cada una de e~tas 

áreas que.estuvieran acorde con las características de la -

poblaci6n. Ademáo, en la selecci6n del material se tom6 en

cuenta el lll!inejo interno que se hacen de las mismas en el -

Coneejo futéia.r. ~ ~~ba ~e est~s es el-~eet R~pido d~- :!I 
";' 
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Barranquilla, Barsit. El cual es utilizado con el fin de 

~.eter!l¡j,rar el .n~vel de C?onocimientos ge21e~lee de._.~lC?e meno

res infractores. Concretamente lo incluimos pe.re. ubicar el 

nivel cult.ura.l del menor ya. que el vocabulario que maneja -

esta acorde con el ciclo básico primario {edad de nuestra. -

poblaci6n). 

Se introdujo el Test de Ui.atrices Pro¡Zresivas, Re.ven, Escala 

Especial por poseer une. este.ndarizaci6n que corresponde di

recta.mente a la edad de los sujetos que integran la muestra 

ad como para ubicar el dese.;rJtollo intelectual de los mis -

mos. 

Siendo la percepci6n un área muy importante para el ~prend! 

zaje se decidi6 ree.li7.ar la aplic~.ci6n de una prueba lo su

ficien~e confiable y válida como para utilizarla. Is. prueba 

Visomotora de Bender ha sido empleada en grande~ investiga

ciones por lo que creemos será útil para comprobar algunas

anor¡ialÍas en la percepci6n que estén presentes en los meno

res, concretamente.basándonos en los !tema de ~va.iu~~i6n -

que ofrece Koppitz. 

Para analizar el área de len@"u.Elje se aplic6 el examen graf.2, 

léxico tomando como referencia el examen pedagógico ~ue pr.2. 

pone Margarita Nieto. 

Con el prop6sito de abarcar lcF factores externos que infl~ 

yen en el desarrollo de la personalidad del mener se aplic6 

el Inventario de Adaptaci6n de Rogers, mismo que nos arroja 
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resultados sob:re 4x-eae ·es_pecíficaB' como son: ·1a pers·o~l·, 

lP- eocial, la fa.miliar y de fantas!a. 

!A e.plícaci6n de estas p~ebas permite que los resu1tados-

sea.n cw:tntific.adoa, ade~. co~ estos instrumentos se pre -

tende obtener datos que Qermitan contrastar. el planteamien

to de la hip6te~is inicial o sea, la relaci6n oificultades

de ap1=endizaje-conducta infractora. IB invest:i.gacidn se -

realizar!! a un nivel descriptivo -en tanto·que no se propone 

efectuar un tratam.i,ento para cada uno de los. sujetos de la- . 

muestra, tan s61o indagar la aueencia o no de dificultades

de aprendizaje .. eh menores infractore~. 

4.4.1. Test.de lledici6n Rápida de Habilidad Inte-

l.ecrtualt B~I2. · 

Por la necesidad de utili?.ar in~trwnentos funciona-
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les y válidos que respondieran a nuestros objetivos ee ·opt6 

por utilizar una prueba econ6mica en cuanto al tiempo y ~ 

aplicaci6n. El Barsit o-Prueba de ·Barranquilla~es un test -

de f&cil aplicaci6n que generalmente se usa como prueba in!, 
ciel dentro de una bateria al servir como "material prepar~ 

torio" o de,adiest~amiento para aquellos sujetos que n~_ha

yan tenido anteriormente ocasi6n de realizar pruebas·. 

Además de ser une. de las pruebas utilizadas en el Consejo -

por cumplir loe objetivos anteriores. 

,La bibliografía que sobre este test existe es realmente es

casa y la que hay ha tenido poca difusi6n, por·ello, la in

formaci6n que se incluye es escueta, sin. embargo, proporci~ 

na una idea de lo que es la pruebe.. 

Los primeros antecedentes de su elaboraci6n se encuentran -

en Ba.rranquilla, Colombia con la creaci6n del Instituto de

Psicolog{a Aplicada (1940), cuyo prop6stto ere. la inve~ti~ 

ci6n y estudio desde el punto de vista de rendimiento y 

bienestar de los alUDD'loe tendiendo a determinar el nivel 

mental y tipo predomimu_ite de eu inteligencia. 

Bl test- de Barranquilla eat4 estructurado con ítems para "!'1.! 

dir el vocabulario, el razoJl!llliento -verbal y otros para el

razonamiento 16gico; para medir el razon~ento num~rico se 

crearon series adecuadas adem4a de introducir ítema de in -

t'ormaci6n general. 

Ta prueba contiene sesenta íteme o cuestiones escalonadas -

de acuerdo a su grado de dificultad mezclando progresivame~ 

4. Del OlM,J'rancieco.•Medici~n rápida de habilidad intelec 
· tua1•, 'Barsft, Impreso por El·llam~!·!!ooernó, •hico195a 
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te cinco tipos de pregunta.si de informacicSn o conocimientos 

generales; de comprensicSn del vocabulario. med~ente el cono

cimiento de opuestos? de razonamiento verbal; discriminando 

la palabra que expresa un concepto diferente entre otras 

que mantienen entre eí semejanza de categor1a; de razona. 

miento 16gico medi&.nte la asocia.ci6n de un elemento dado 

del a;u{logo de acuerdo con otra asociaci6n conocida 7, de -

razonamiento num~rico mediante series de nlimeroe que deben

c ompletarse una. vez deducida la regla que .rige a cada seri& 

A excepcicSn de las series num~ricas los otros cuatro tipos

de preguntas se forlD\llan por el sistema de selec.c~ón múlti

ple. 

Para establecer las normas correspondientes a los ee~olares 

se acumularon por sepe=ado las puntuacionee alcanzadas por

estudiantes que hubieren cursado o estuvieran terminando el 

terce1·0, cuarto, quinto o sexto grado de instrucci611 prima

ria. Es precisa.mente eeta característica que lo hace un i?J!. 

t:rumento idón~o para la investigaci6n ya qu'! cae 'dentro del .. 

rango de edades en que se ubica nuestra población de estu -

dio. 

La interpretaci6n de tipo cualitativo se hace en base a cie 

co categor1ae: excelente, euperior, mediano, inferior y muy 

inferior, todos elloe de acuerdo a su instrucci6n.escolar. 

4.4.2. 111 Test de •lfatricee progresivas" s RAVE!r 

Por ser uno de nuestros prop6eitos detec~~r algu -
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noe problemas de razonamiento, de inteligencia como factor

generai, ee que se incluye la aplicación de este test den -

tro de la bateria estr11cturada. Además de ser una de las -

pruebas con que s~ trabaja en el Consejo Tutelar. 

Los fundamentos teóricos del test de "Matrices Frogreeivas" 

responden e. la forl!l\Üaci6n realizada por Spearme.n sobre su

teoría de los dos factores d.e intelie:e11cia. El fe.ctor "g" -

es un factor que integra las mediciones de las aptitudes de 

todo tipo, su intervención se ha demostrado en todas las 

operaciones de naturaleza educativa. Esta· prueba pertenece 

al grupo de los denominados test factoriales de inteligen -

cia. "Spearma.n realizó vario~ intentos para construir un -

test de intelieencia que permitiera medir la capecidad men:.. 

tal general (factor. "g"), intentos que culmine.ron con los -

trabajos de Baven"~ 

Así, se construy6 una prueba grái:ica (no verbal) utilizada

para aeterminar la c~;~~idad mental del sujeto. El test Ba

ven es aplicable en forma colectiva o individual a sujetos

si tuados dentro de un amplio rango de edades y niveles de -

aptitud intelectua1, con cualquier escolaridad e incluso -

analfabetas. Para los fines de este trabaje su aplicación-

se realiz6 en forma individual. 

, ,·, Para 194 7 se consider6 preciso realizar una adaptaci6n al -

test que sEi.tisfacieee loe si~1.dentee fines: que fuese apli

cable a eujetoe que por su edad o por su déficit intelectwi 

presentan una capacidad de inteligencia in:ferior a la exi -

genci& par& comprender la tarea misma del test cuya disper-

5. Sz&kely y Bela."Los Test", Eclit. Ka.peluez,Buenos ·Airesl960 
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si6n del puntaje permitiese una menor diecriminaci6n y 1 que 

su puntaje fue?e menos susceptible a la influencia del azar. 

Con eetas premisas se estructur6 la "Escala Especial" para.

medir las funciones peroeptualee y racionales de re?.duraci6n 

inferiores a los doce años (de 5 a 11 años), de los débiles 

mente.les y de sujetos con seri::is dificultf.l.rles del lenguaje

y de audición. 'E:s precisamente, esta ci:>.racter:!!1:tica de la -

ed:;1.d que lo h~.ce un test id6neo par€'. aplicarlo a la pobla 

ci6n en ee>tudio. 

Re.ven introdujo principalmente tre!" moói.ficaciones :;>. su --

Test original: reducci6n de matrices, suprimió las series -

C1 D, y E que completaban los más difíciles problemas de r~ 

laci6n perceptual. Pare. obtener mayor diFper~i6n oe1 punt~ 

je, entre 11'1~ series A y B inter:po16 una nueva de dificul -

tRd intermedia entre ambas, y~r e~ta raz6n la denominó Ab; 

introdujo también loe colores con el prop6eito de faciiitar 

la comprensi6n de la tarea a reali~ar. Con el fin de ade

cuarlo más a sujetos con dificultades en el lenguaje y de -

audición, esta nueva escala tendría dos representaciones: 

le. forma de cue.6ernillo y la. forma de tablero. 

La. nu-:iva e!"cala ei?té consti tuicll'!. por treintia. y !?eis láminas 

de dibujoe incompletos, al pie de cada uno de ellos ee ha -

llan ~eie dibujog pe~ueños de loe cuales FÓlo uno sirve pa

ra terminar correctamente el dibujo incompleto. La.e treinta 

y seis láminas eet~n oietribuidas en tres series de doce di 
bujoe c!'ide. uno. Los CQloreP no formi?.n :parte del :problema ni 

están def<tinedos a orientar en 1'1 solución, !?lirven merl\men

te pare. facilitar le. comprensi6n de la tarea. y para hRoerla 

mifo atractiva a los sujetos. 

-
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T..as "Matrices Proeresivas", Escale. 'Generf.11, estaba destina

da a abarcar toda la gama del desarrollo intelectual, desde 

la infancia haf:'ta la madurez. Dad?. su amplia aplicabilidad, 

era de esperar que los nihos, los sujetos deficientes y los 

de mucha. edad F6lo podrían resolver las doe prímeras series; 

por esta raz6n se realiz6 la construcci6n de la Escala Esp~ 

cial, de la que específicamente se aplicó a nuestra pobla -

ci6n en estudio, por estar especialmente con~truída de man~ 

ra que abarca todo el proceso perceptual y de razonamiento

de que es cape.z el niño menor de doce años. 

4.4.3 Te~t Gestáltico Visomotor: BENDER 

Fu.e Lauretta Bender, psiquiatra norteamericana, 

quien a p~rtir de 1932 empez6 a publicar en la Prensa Espe

cializada, el re~ultado de sus investigaciones, que darían

origen al Teet Gest,ltico Visomotor y que en 1938, la Ame -

ricRn Orthopsychiatric, lo dieran en Au con~unto. 

Si bien de~de eu inicio, la aplicaci6n del Bender a niños 

fue realizada por lia. misma. Ieuretta Bender, el:' haets. 1964 -

cu~ .,do se 1lev6 A. cabo une. exteni;a tipificaci6n del test, -

mt~mP. que arrojó loe datos normativo~ para la Escale de MaT 

duraci6n del Bender Infantil. 
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La aplicación del B~nder fue reali?.ada en for~.a. inoividual

Y todos los protocolos fueron punteados por lP. autora de 

cuerdo con la Escala de maduraci6n del Bender, pero la in -

veetigaci6n en 8Í corri6 a cargo de E. Koppitz. 

Koppitz señala tres formas diferentes de analizar loe proto 

coles.de Bender producidos por nif'los en edad escolar, de m.2; 

do que se pueda evaluar su mRdurez perceptual, poeible det! 

rioro neur6logico (lesi6n cerebral) y ~juste emocional. 

Para loe fines de esta inveetigt'.ci6n se tome.ron en cuenta 

estas tres interpretaciones por r.ju<tarse más a las caract! 

r!sticas de la muestra de la investigaci6n. dando primacía

ª le:. primera de ellas por estar vinculE.dE. e.l proceso de 

aprendizE.je además de servir de indica.cor para determinar -

la presencia o no de una dificultad er. el aprendizaje. 

En la actualidad y ffl'8.Cias a diversos especialistas, el 

test es utilizado como un instrumento v~lidd y reconocido -

para la predicci6n de un buen desempefio y rendimiento esco

lar, en ocasiones ee utili7.«do pare. detectar la madurez pa

ra el aprendizaje escoÍar, s6lo en niños que comienzan la -

escuela. Se ha comprobado que una buena ejecuci6n en el Be~ 

der esta relacionada con un buen resultado en· las pruebas -

de inteli~encia!' 

Específicamente en los niños, a pe.rtir de los cui;.tro años,

el test refleje. el desarrollo de la coordinaci6n visomotriz 

hasta su evoluci6n completa que normalmente suele alcanzar

se hacia el final de lf. edad escolar primaria, a m~s tardan 

Además el test es utilizado como diagn6stico de lesi6n cer~ 

+ cfr. Koppitz, p. 74 - 82 
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bral, a trav~s de los indicadores establecidos, sin restri~ 

gir su dia.8J16stico s6lo. al resul~;;u!o de esta. prueba, La 

importancia de su detecci6n radica en proporcionar una ate~ 

ci6n especial, al tener en cuenta ~ue la presencia de estos 

indicadores no determina el nivel de inteligeneia del suje

to, sino. o.ue obetruye el desempeño de una. función. 

4.4.4. Inventario de Adaptaci6n personal: ROGERS 

El inventario es un inP.trumento ideado para evalu-

ar de un ~odo general eñ qu~ medida el niño está satisfacto 

riamente adaptE.do a sus amigos, a su f'a:nilia y a sí mismo. 

Este instrumento de utiliz6 con el propósito de corroborar

~u~ grado de ~ceptaci6n o rechazo existe con respecto a ca

da unP. de estas áreas y por otro, porque teniendo en cuenta 

el hecho de iJUe ccmWun.ente se ubice. el problema de la delin 

cuencia como un problema de adaptación6 .se ha.cía necesaria= 

l:;. inclusi6n de un.a prueba o.ue explorara este &.specto ade -

más de que por estar planeado para administrarlo a niños de 

9 a 13 añoe: de edad su uso resultaba acorde con el 90:i' de 

nuestra población muestral e. excepci6n del lnenor de siete 

añoe: y doi;o de ocho a (!Uienes se les ayud6 en la lectura del 

mismo. 

El inventario i;oe presenta en cue.derno, en ó.os forme..s: una 

para varones (forma V) y una para mujeres (forma N). Si -

6. ver infra 1.2.4. la aJ).aptaci6n. 
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bien el nombre de la pruebe. es el de Inventario de Adapta -

· ción el cuaderno que se presenta al niño se denomina Cues -

tionario de Adaptaci6n, pues se consider6 que la palabra -

"invente.río" era equívoca para él. 

Puede adminietraree en forma individual y erupal, ein emba!: 

~o eu aplicaci6n se efectúo en forma individual y sólo con

loe: sujetos de 10 y 11 años por trip.das. Fue una observe 

ci6n inicial sobre lr-. dificul te.d de comprender cómo resol 

ver la tercera parte que nos hizo pensar en la neceeidad de 

realizar este tipo de aplicación. 

La prueba nos brinda cuatro puntajes de diaé=llÓsticoe dife -

rentes: punte.je de inferioridad perso:lel, inciica la n;edida

en que el ni5o se siente física o c;ental!nente adaptado; pun 

te.je de adaptación s.ocial, trata de medir la adaptr,c i6n o -

inadaptaci6m del ni~o al grupo; puntaje de inferioridad fa

miliar, mide la cantidad de conflicto o desajustes del niño 

en las relacionee con sus padres y hermanos .. y, el. punte.je -

de fantasía que trata de una evaluaci6n global de la magni

tud de la fantasía del niño. 

Cada uno de los puntajes brinda informaci6n para corroborar 

algunos datos y aplicar n+.~0 informaci6n obtenida acerca -

del menor. Se espera que predominen ~untajes fuera del pr2 

medio lo que nos indicaría cierto problema o desajuste en -

el área• 

La calificaci6n está basada en la eelecci6n de ítems corre! 

pondientes a cada una de las áreas, dándoles un puntaje es-
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pecífico. Como base en el diagn6stico se usa una tabla apr~ 

ximetiva de normas. En t!f'!ta, un puntaje b,a;!,o .. o"int~rior in

dica ~ue el niño evidencía una adaptaci6n mejor ~ue la me -

dia. Un punta.je medio indica ~ue el niño ha logrado una -

adaptaci6n media a la vida. Un puntaje alto es indicador -

de un grado de inacaptaci6n m~e bien greve. 

Si un niffo obtiene puntajes altos en más de una ~rea puede

flfirmarse que presenta une. dificultad. de adaptación a su m~ 

dio ambiente. 

4 .4. 5. Elcamen Grafoléxico. 

El examen gTAfoléY.ico consiste en la aplicaci6n de

pruebas de la lectura oral, copia, dictado, y e~critura es

pontánea a través ee los cuRlee se va a determinar el nivel 

pedag6gico en cada una de estas áre~s así como los.. errores

especÍficos cometidos en ellas. De esta lllP.n~ra se podra -

contrastar el nivel que preeenta el sujeto con el gre.do es

colar en que se ubica. 

Dado que la poblaci6n 11111estral había eursado.por lo menos -

un grado de educaci6n primaria fue posible aplicarles cada.

una de las pruebas del examen grafoléxico. 

En el examen de lectura y escritura de palabras se utiliz6-

la estandarizaci6n del Test de la doctore. Boder, citado por 
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Margarita Nieto en su libro7 "El niño disléxico" por consi

derarlo fácil en eu aplicaci6n 1 por los datos tan valiosós 

que proporciona al ·~cer el análisis de ioe resultados. 

Dicha prueba consiste en seis listas de veinte palabras ca

da una graduada por eu dificultad desde primero hasta sexto 

grado. 

Teniendo en cuenta el Último afio cursado por el menor se -

eligi6 la lista adecuada para su grado. 

Cada lista tiene dos secciones, una de vocabulario visual~ 

es decir, palabras que se pueden leer a golpe de vista y, -

otra que hO están en el vocabulario visual para ver la cap

taci6n de.análisis y síntesis del sujeto; pudiéndose deter

minar el tipo de lectura según el predominio de las pala -

bras leídas instantáneas o silábicamente. 

Ia prueba de escritura (dictado de palabras), también cons

ta de dos columnas de palabras; una con dificultades orto -

gráfica• y otra con dificult~des fonéticas. Ia primera res

ponde a una evaluaci6n de tipo cuantitativo, la segunda una 

evaluaci6n de tipo cualitativo pues analiza los errores es

pecíficamente en la estructuraci6n de la palabra: omisiones, 

sustituciones, inserciones, etc. Se prosigu.i6 con el mismo

tipo de análisis para la prueba de copia, escritura espont!, 

nea y dictado de párrafo. 

A través del examen de lectura se pretende determinar el n!, 
vel de compreneidn de lo leído; así como. si la comprenei6n 

7. Kl11to ·Herrera,Margarita. "Bl nifio die1,xico•·,Edit. Prerua 
-Médica Kexic1U2&, •~xico 198~, p. 95. 
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es global o pe.rcial, si omite detalles o comete errores·en

la secuencia de los hechos o en la interpr~taci6n abstracta 

de lo leído. 

Para la evaluación de cada una de las pruebas se tom6 un -

porcentaje de un 25~ como máximo de errores que podría te -

ner un sujeto ubicado en ese grado; as!, un poreentaje sup!. 

rior a éste indicaría un retraso de la lectura o escritura

respecto al grado escolar que cursa, si coincide con las -

normas de su grado, quiere decir que su nivel corresponde -

2.l de loe sujetos normales de ese grado y, si. ob:t~ene un~.111! 

nimo de errores quiere decir que tiene hebilidades ~uperio

res para ese grado. 
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5 • .Análisis e interpretaci6n de los resulta.dos 

Los datos que a continuaci6n se presentan se obtuvie -

ron de treinta menores infractores, algunos internos en el

Consejo Tutelar y otros que s6lo acudían a la Clínica de 

Conducta. Con estos resultados no se trata de dar un pa 

tr6n definitivo de la personalidad de los menores, recuérd! 

se la existencia de una policausalidad para explicar el --

comportamiento infractor, lo que se pretende demostrar es~-. 
' \ 

que un niño con dificultades en el aprendizaje y dentro de-· 

un ambiente hostil, tiende a aportar un porcentaje conside

rable a la delincuencia. 

Este capitulo consta esencialmente de dos par;ee: en la pr1 

mera de ellas se presentarán todos los datos obtenidos en -

la investigaci6n y, en la segunda se efectúa el análisis e!· 

tadístico propiamente dicho. 

5.1. Cuadros Descriptivos 

Con el prop6si to de simplificar la informaci6n se .-

realiz6 la agrupaci6n de los datos en forma de porcentajes; 

ya que ésta nos permiten presentarlos a todos en un senci

llo cuadro que facilita la interpretaci6n de las relaciones 

y/o discrepancias que pueda haber entre ellos. 
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Los datos obtenidos se efrupan en dos pRrtes: una, con la -

:pobkción cuye. calificaci6n cae abajo del. promedio y, otra

con menores dentro o superior al promedio. 

CONCeNTf\ACION CSENEl'IAL. OE MSU&.TAPOS y 

eAf\51T 

eo•..4 

OAAL.. 

.. . . . =··:. ·.~: 
•• YJ;.. ,:,.!.·:. 
•er:-..•~, .. • . . ... . ..... . ... . . . . . . . . 

5ENDEPa 

Pct\C !NTA J f. & 

f\AVl:N 

10% 
GRAfOLE)(ICO 

ADA.pTAClON 
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Teniendo en cuenta loe porcentajes de nifios repetidores y -

desertores se infiere la presencia de dificultades escola -

res, mismas que con la ayuda del material usado nos permite

ubicar al ni6o en forma cuantitativa en las áreas de intel! 

gencia, pel'Cepci6n, lenguaje y adaptaci6n principalmente. 

En toda' ellas se puede observar que más de un 70~ de meno

res presentan. resultados abajo del promedio, es decir nos -

encontramos que en nue~tro estudio obtuvimos como constan -

tes un predominio de resultados bajos. 

En cuanto al área de inteligencia existe gran semejanza en

tre los resultados obtenidos en el Barsit y los resultados

del Raven. 

Barsit: RESULTADOS 

Muy inferior 50~ 77'{. abajo del promedio 
inferior 27'/. 

mediano 20'/. 

excelente 3'1- 23:' promedio y superior 
al promedio 

Raven: 

deficiente 23~ 76'1- abajo del promedio 
inf'erior 53" 
medio 21~ 24'1- promedio y superior 
superior 3~ al promedio 

De acuerdo al cuadro anterior encontramos que ambas pruebas 

nos dan més de un 70f. de nifios que muestran una inteligen .,. 
cia inf'erior-al promedio. 
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A pesar de que las pruebas de Barsit y Raven se utilizan P!!; 

re medir inteliqenr.ia ambas miden dos aspecto~ diferentes: 

el Raven mide·lo que podríamos considerar como la capacidad 



- 143 -

de inteligencia abetracta, o.sea, raciocinio, en la.cuF.l no~ 

interviene el conocimiento de lectura-escritura ni dominio -

de vocabulari~;en cambio, en la prueba del Barsit ~í ínter -

v:ene el nivel de lenguaje y la comprensi6n del mismo aue 

se tenga. 

Por lo tanto, se concluye que si la mayoría de los menores -· 

obtuvieron un nivel de intelieencia mls bajo en el Barsit 

que en el Raven se debe principalmente a sus deficiencias de 

comprensión del lenf?Uaje tanto escrito como oral. 

Dn buen desempeffo en la prueba del Ba.rsit está relacionado -

con el nivel de vocabulario que maneja el eujeto y su facil!, 

dad par8 comprender los diferentes conceptos así como el ni

vel de oportunidades que tiene para incrementar su vocabula

rio. De ahÍ que se presente una alta correlaciSn entre -

los niveles alcanzados en las pruebas de lenguaje oral y es

crito y el deio-em!leño del B~rf'it. (misma r:_u'? ee mue:.:tra en

la gráfica# 2). 
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Se observ6 un predominio en un nivel de lectura muy defi 

ciente en el Barsit y en el examen oral, mismo que impedía

lograr una comprensi6n ae lo leído. 

Por otra parte, en cuanto a la medición del área perceptual 

obtuvimos los siguientes resultados: 



Bender: 

Edad Perceptual 

Indicadores 
de leei6n 
cerebral+ 

Indic.adores 
emocionales 
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muy inferior 4~ 

inferior 34% 

proJ!ledio 20~ 

sup. al prom. 6:' 

si¿mificativos 

muy significativos 

ausentes 

presentes 

aUfo:entes 

74'1-

26% 

70~ 

10~ 

20;( 

97:' 

3~ 

edad perceptual -
inferior al prom. 

edad perceptual 
promedio 

Al iguA.l que en los resultacoe anteriores hay un déficit de 

edad perceptu~l con respecto e 1~ eda~ cronoló~ica d=l suj!. 

to, as! como la presencia de indicad0res de lesión cerebral 

e inciice.dores emocionales en le mayoría de lf'.. población 

muestral. 

Considerando que los niños que tienen dificultades escole -

res perceptuales visU11les presentan deficiencias en la lec

tura, también se puede establecer une. comparación entre los 

resultados de ambas pruebas; Bender y Grafoléxico. 

+ Indicadores emociona.les y de lesión cerebral citados por
E. Koppitz en 11El test ffUeeti!ltico visornotor para niffos", 
Eclit. Guadalupe, 16 ñ edic. Buenos Airea 1984. 
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aprendizaae de la lecto-escritura sí determina, de alguna. -

manere.
1
.su a.dquieici6n. De acuerdo a· la gráfica anterior, se 

esclarece una alta correleci6n entre ambas pruebas: un alto 

porcentaje de edades perceptualea inferiores al promedio i~ 

crementa las posibilidades de presentar dificultades en la

lecto-esori tura. 
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Respecto al examen·grafol6xico recabamos los siguientes por 

centajes: 

Grafoléxico: 

deficiente 67~ 
80~ abajo del promedio o inferior 13~ 

R 
A promedio 17~ 

2~ prom. y sup. al promedio 
L sup. al prom. 3~ 

E ''!eficiente 47\C 70'/. abajo del promedio s inferior 23~ e 
R promedio 30~ 

30~ promedio 
I sup. al prom. OIJ'/. T 
o 

De los datos anteriores .Podemos comparar las áreas del gre.

fol~xico con el Barsit lo cual nos ayuda a· confirmar la se

mejanza de resultados entre ambas pruebas, al igual que c6-
mo un adecuado dominio de vocabulario determina una buena -

ejecuci6n del Barsit. 
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Ia pobreza de vocabulario se manifiesta tanto en la prueba~ 

del Barsit como en la del grafol&xico. Por lo cual es de e!_ 

perarse que el menor eon tales deficiencias presente difi -

cu.Ltades escolares. 
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En la gráfica /1 5 están concentrados los resultados de to -

.dos los sujetos de la muestra en las diferentes pruebas ap,;i¡. 

cadas. Se observe en todas ~etas, un predominio de puntajes 

ini'eriores al pr~medio y s6lo una mínima parte de la mues -

tre dentro del promedio. Los puntajes superiores al prome -

dio fueron en su mayor!a escasos en todas las pruebas. 

Específicamente llama la atenci6n que dentro del rango muy

ir..!'e:::-ior o deficiente las pruebas de Barsit, Bender, Le~ 

je oral y escrito guardan una estrecha correlaci6n en tanto 

que en la prueba de inteligencia Baven la concentraci6n de

resul tados se presenta en el rango superior inmediato. 
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Respecto al área de. F.daptaci6n lo~ reeultado~ de puntaje g~ 

neral del CuePtionario de Bogere fueron los eiguientess 

Rogers: 

in?.daptados 831' 931' fuerfi del promedio 
medianamente adaptado 101' 

adaptado 7f. 71. promedio 

Recu~rdese que loe niveles superior, inferior y promedio C2_ 

rresponcien a un gre.do de inadaptación. ~rave, inade.ptaci6n -

inferior a la media o U..'18. adaptaci6n media respectivamente. 
t;Rnr¡:fl f F 
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Según loe datos anteriores de los sujetos predominan aque -

llos· cuyo nivel de inadaptación se califica como grave lo -

que de alguna manera demuestra una relaci6n entre conducta

infractora-inadaptaci6n. Al respecto Rodríguez Manzanera1 
-

ubica a la delincuencia de menor·es como un problema de adal!. 

taci6n, lo que no quiere decir que todo menor inadaptado -

sea delincuente. En este caso se comprob6 la existencia de

cierto grado de ina.daptaci6n en la poblaci6n de la muestra. 

El Cuestionario de Adapta.ci6n de Rogers consta de cuatro -

áreas: personal, social, familiar y de fantaéía. 

Personal: 

inadaptado 57~ 
media.na.mente adaptado 30~ 
adaptado 13~ 

Social: 

inadaptado 94~ 
mediane.mente adaptado 3~ 
adaptado 3~ 

Pe.miliar: 

inadaptado 76'1> 
medianamente adaptado 17~ 
adaptado 7~ 

ll'antasía: 

inadaptado 
medianamente ad~ptado 
adaptado 

87% fuera de promedio 

:ú;. iu.era. de promedio 

93~ fuera de.promedio 

93~ fuera de promedio 

l. Rodríguez Manzanera, Luie."DelincuE::ncia de Menores", Eclit 
Messis, •~xico 1975, p. 89. 
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De lE.l:' cue.tro áreas fue el área ec.::ie.l la que obtuvo el JDR

yor porcentaje de im•dapteci6n aunque los porcentajes en -

le.e otras áree.F te.mbién FO:l e.l tos. 

Teniendo en cuentñ la!? carecter:!eticas de la muet>tre. ee es

r,<:rE.b2. obtener el máE" e.lto ;,orcente.je en esti;;. <\rea por eer-

1:: qv.e incice. el tipo de i:-.tere.ccién t!U~ establece con su -

ir.edio <:mbiente aeí como l< acepte.ción de le.e regle.F social(!; 

ll.el cual for!Y'.a parte. 
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Debido a los porcentE.jee tan r:i.ltoe en cada. .una cie '1a.s áreas 

no podemos seleccionar a ninguna de ellas como la. mejor o -

en la que se preeentan menoe conflictos ye que todas indi -

can cierto grado de inadaptaci6n en loe sujetos. 
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Gomprob0ci6n de lG hipótesis 

En la hip6tef'.i!:' establecida: 

Existe un pred.ominio de infractores con 
dificultades en el Pprendi~aje ~ue re -
forzadas por friccionee ~ocieles contri 
buyen a la presencia de su conducta in
fractora. 

k V".riF.ble; dificulte.des en el r-.prendiza.¿e, se ubic& como-

1~ variable indeljenc1iente ys. c;ue es el ~e:;.:::nto o fen6meno -

c.ue concicionA. o determina la preE>enciR de otro en este ca

s:-, se &f'Udizan las fricciones iooci2.les ~· estHE !'-. stt vez -

ccr-.';ribuyen E. desenc:?.denP..r unr:. conáucta infr6ctorf .• Esteis -

C:os !:'erían com·ecuenciP de lf. :¡:rir.:er< :;;or ello i::e comrt:rti

~ian en v~ri~bles der,endientes. 

:Ss=:u&r.iatic«:·:ente l;. prel"enti::.ci6n ele l¡:.. hip6tesie Peria: 

~if. apzeje.~ se E<.PUdize.n fricci0nes sociF.les~c,9?;:idttc~ 
l ¡....'... 

Fara comprobar la presenci~ de ceda una de estas v~riables

i?e utili'7.Rron proceoimientos difer.::ntes: !=Ere la v¡:,rieble -

independiente, dificultades en el aprendizaje, se utiliz6 -

el procedimiento estF.dístico de análisis de interwlo en C§. 

da un? de las áreas establecidas -inteli~encia, percepción, 

lenguaje y t=.dapt<'.ci6n-; para la variable dependiente frie -

cienes Poci~les, se utiliz~ron loe reeu!tadof obteni~OE en

el Inventario de Ad11ptaci6n de Rogers: dando r::ayor importan 

cie.. rü área i::ociRl '!Ue en el se mfl.neje.. ;r,i::ntras i:ue lr. va. -

riabJ.e depenrliente menores infractores se mF.nejo a nivel 

clF>.sificF-.torio, ubicando a los menores centro o fuera de de 

termin~da cateeoría. 
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Bl e.n~lisis estadístico ee un recurso que nos permite com-

probar en forma objeti~ el planteamiento ~riginal de una -

hip6tesis; específic&illente la inferencia estadística, per-

mite inducir por generalizaci6n, a trav~s de la informaci6n 

obtenida de las muestras características de la poblaci6n de 

menores infractores. 

En el presente caso eetimaremoe un intervalo para inferir -

con un 99~ de confianza las características de la poblaoi6q 

niños infractores, obtendremos un intervalo que se compara

r4 con el resultado normal o promedio y así poder inferir -

la presencia o no de dificulte.des en las diferentes áreas. 

En la p~ctica, cuando el tamaño de la muestra (n) es de 

25 - 30, nos da una excelente aproximación de la distribu -

ci6n norme.l sin ninguna clase de restricciones en la forma

da la poblaci6n sin embargo, aunque nuestra muestra fue de-

30 menores el análisis estadístico se hizo con una pobla -

ci6n de 20 (niños de 10 1 11 años) ya que no se podía esta

blecer por ejemplo, umt"compara.ci6n entre loe resultados de 

los exa{menes hechos por los 4 niños de 8 a.i'ios por no haber

representa tívida.4 suficiente con este m1mero de sujetos. 

Si es razonable suponer que estamos tomando una muestra de

una poblaci6n normal., es poe-ible conFtruir intervalos de -

confianza para la media de la poblaci6n (K), por el estadíE_ 

tico t , alSn cuando la desviaci6n standard sea desconocida. 

t • X ~ M 
s/.¡rr 
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Aplicando esto se obtuvieron los siguientee intervelos para. 

loe diferentes exámenes: 

Prueba 

Bareit: 

f • 18.45 
s = 7;.70 
t - 2.86 

Raven: 
X • 18.9 
e = 5• 77 
t .. 2.86 

Bender: 
X • 8.41 
e • 1•33 
t .. 2.86 

Oral: 
X = 68.25 
e • 16•24 
t • 2;66 

Escrito: 
X • 48 
• .. 21.48 
t = 2.86. 

Adaptaci6ns 
X = 49 
s = a.29 
t :: 2.86 

Intervalo Punta.je Promedio 

28 a 34 puntos 

l5.20p. M 22.59p. 

7.56p. M 9.27p. 

34.25~ M 61.74~ 25~ .. 

43.69p. M 54.30p. 40.2 

Comparando ambos puntajee se observa una clara desventaja -

con reepecto al resultado normal o promedio, verificándoee

de esta manera un d~ficit en todas las ~reas exploradas, 

quedando as! comprobada la exietencia de dificultades en el 

aprendizaje en los menores infractores. 
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Particule>.rmente la variable fricciones i:::ocie.les qued6 com -

probada con los datos obtenidos en las ~reas: social, f~mi-

1is::r y personal del test de Adapti:;.ci6n del Rogers, ya que -

evalúa el grado de aceptaci6n o rechazo; en una palabra, 

fricciones que existen en lRS relaciones con miembros de su 

ámbito social, familiar y consigo mismo. En las tres áreas 

existe una alta correlaci6n con un predominio de porcenta -

jes superior al promedio, que indican un grave conflicto en 

éstas áreas. 

Habiendo obtenido en el ~rea personal el 57~, en el área s2 

cial el 94~ y en la familiar un 77~, se evidencia una pro -

blemática grave en cada una de ellas y eus consecuentes 

fricciones. 

Por Último, la variable menor infractor qued6 comprobada -

por la presencia de los menores dentro del Consejo Tutelar 

y por !a causa de ingreso que se les atribuye. 

De esta m::;nera una vez comprobada la presencia de las dife

rentes variables es válido concluir que las care.cterísticas 

de la ImleFtra expresadas en la hip6tesis va a ser semejante 

al univerEo o poblaci6n. 
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Conclusiones:-

1recuentemente al revisar la(s) propuesta(s) plan -

teadas en un trabajo,; &etas tienden'a ser muy obVias o .a 

caer en la. utopía. El presente trabajo está involucrado en 

·doe pro~s qüe p0r.;t1Í· mismos son extensos .d~ ahí que en-: 

eu posible preve~ci6li confluyan una serie de ini::'tanciae tau 

to en e,l aspecto e~~_ativo (dificultades en el_ aprendizaje) 

como en el aspecto legal (menores infractores). En ambos,

para lograr una eficaz prevenci6n se requiere no s6lo de un 

conocimiento amplio de la trascendencia del probl'ema sino -

además, de wu;.. disposici6n y entrega real de lo~ profesio 

nietas que.la desempeñan y no de aquéllos quienes poseyendo 

el conocimiento casualmente in~esan a un campo ~ue no es -

de su ir:iterés. 

Inherente al desarrollo de nuestra sociedad, estamos eomet!_ 

doF. $ presiones Que son experimentadas de distinta manera -

por cada· uno de noso~roe, pero estas fricciones,.eon eufri-. 

das más directRmente por la clase socioeconomicamente m!s -

baja, esto al igual.q~e el fen6meno de la delinc~e~cia no -

es exclusivo de nuestro país, sin embargo, no he.y que res -

tarle.importancia ya,~u~ es precisamente su pre~encia y ex

pansi6n lo que indica ia gravedad del mismo. De ah! que -

sea necesario hacer hincapié en la acci6n delictiva, o en -

este caso infractora, que se vierte primeramente comQ iínica 

si;:lidi:. frente a un medio ambiente que siempre le ha eido -

fru~tr~.nte y posteriormente contra la sociedad. 
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E~pecíficamente las autoridades gubernamentales representa

da.e -por el Consejo ~telar deben de abocarse &.la soluci6n

de este fen6meno. En relaci6n a ello, nue4'tra es.tancia en 

dicho organiemo nos _proporcion6 datos para confirmar que 

los prop6sitoe de brindar ayuda y bienestar al menor estan~ 

lejos de cumplirse. Ia internaci6n debe efectuarse con ma

yor cuidado y técnica, lo que requiere un cambio en los pr.2, 

ceñirrdentos y en los sistemas de tratamiento, de tal manera 

que sea el perfil del infractor quién determine el tipo de~ 

tratamiento correccione.l o readeptatorio, ya que la etencim 

que se presta al menor no trasciende en su vtda ni en su. 

comportamiento al abandone.r esta instiiuci6n. 

Para ello proponemos la creaci6n de escuelas especiales pa

ra menores infractores con perE:onal especializado, así como 

un centro de trabajo especial cuyo objetivo mediato sea in

corporarlos el sistema productivo. El inter~~ de.estecen

tro no debe estar dirigido a una nivelación académica en r!, 

gor, sino a un perrnenen·~e desarrollo personal en los meno .,. 

res infractores. 

Reconocemos que todos los nii'ios tienen cier~os.potencjales

que de acuerdo a su ritmo y al tiempo que necesiten se des~ 

lTollarán en ce.da uno de ellos ya. que como lo.ha expuesto 

ampliamente Piaget a lo l~rgo de ~u obra, todos los eeree 

humanos, como especie, como reza, compartimos cierta heren

ci?.. genética que nos han lege.i:'lo nuestros sntepa.sador::: y con

ta!!!Of' con cierta.e capacidades c¡ue con el suficiente tie:·~po

se de$arrollarán hasta alcanzar su equilibrio, sin embargo, 

este tiempo, este espacio ten necesario para toao niño y sg 

bre todo pe..ra los que presentan d1fiou:Ltadé8 en el •PX'.fln4i-· 
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zaje, puesto que requieren más tie~po, no lo obtienen en la 

escuela convencional y el apoyo que puede brindarles el si!, 

tema educativo es muy pobre, ~~s aún, después de haber in 

grcsado al Coni;.ejo Tutelar el menor sentirá vergUenza con 

sus compañeros o simplemente no tendrá ningún interés de -

tratar de reincorpora.rae a su medio eecolar que le es hos -

til. 

En base a lo anterior es necesario que en dic~o centro, el

educador asuma. su papel no de manipulador, pero sí de direg_ 

triz en e1 proceso educativo ya que no se puede dejarlos l!. 

bremente, a m::mer&. de la escuela activa, pues son personas

muy conflictivas y desorienta.das que requieren de una diec!_ 

plina en el ~prendizaje y en general en todos sus actos. 

Al respecto es importante que el maeFtro tome consciencia -

del papel que juega en el ~ula y lo que su comportamiento y 

~poyo repercute con.eciente o inconscientemente en sus alwn-

nos. 

Ubicando a la conduet.a· infractora como un producto, pueeto

c¡ue es lr<. culmini:.ci6n de diferentes :problelI!é'.s que no fueron 

atendidos en su oporttinidad, es que las medidas a nivel de

prevenci6n deben ser iniciadas par~lelamente a su ingreso -

en l"' eE>cuela. y no dejar que presenten secuela.e de aprendi

zaje y meno~ a'Wl que se manifiesten en conductas entisoci~ 

les o en este caso infractores. 

ParF. ello la SEP debería incluir un proyecto permanente di

rigido al&. detecci6n.temprana de las dificultades de apran 
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dizaje. 

Respecto. e. la informa.ci6n obtenida durante ei des.arrollo 

del traba.jo, algunas d.e las constantes presentes dentro de

nuestra muestra poblaci'onal :fueron un nivel econ6mico, so -

cial, y cultural pobre, los que el combinarse con las expe

riencias y condiciones que proporcionan explican de alguna.

manera, las dificultadee con que tropieza el individuo ind~ 

pendientemente de SUR cu.alidades y características, es de -

cir. sin importar su ETado de !:\~.durez, desarrollo, inter~s ,

etc., están presentes desventajas relacion~das a un ambien

te pobre en todos los aspectos. De ahí .que las exigencias

típicRs dentro del aula escolar (aseo, 6rden, atenci6n) 

sean desconocidas o poco ueuales para estos sujetos. Por -

lo t~nto, el ambiente es uno de lv~ factores que determine.

en cierte. forma el ~xi to o fracaso en la escuele. sin embar

go, creemos que-el factor econ6rnico puede determinar el ti

po de infracci6n más no la infracci6n en sí 1 máEi aún le. re

soluci6n de este problema trasciende el nivel individual, -

convirti~n~oee claro eetit en ·un problema. social, de -ahí que 

para evitar en la medida de lo posible, sea tan importante

la detecci6n temprana de estas dificultade~ de aprendizaje. 

Enfocándonos a los resultados obtenidos con los sujetos de

la muestra fueron comprobados los indicadores anteriormente 

señaladoEt: un bajo nivel de e.provechamiento, un alto índice 

de reprobaci6n, poco interés por estudiar, etc. 

En el cuadro se observa (ver apfoc"!ice p.162) loe resultados 

en CP.da una de las ~reas de exploraci6n elegidas para el e!E_ 
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tudio,· .en ·todas ellas se obtuv6 un 1:1.lto porc.e,ntaje de suje-. . . . . . . . ' . ,_. . .. 
tos inferiores Rl p~omedio, lo que comprob6 la presencia de 

un déficit en aleun área del aprendizaje. 

Esta ~roblemática nos hF.ce Hnalizar la formaci6n académics.

que ·~e.nos brind~ en la ENEP Acatlán, .y vemos que no exiete 

de hecho un área específica que se aboque a.1 trate.miento de 

menores infractores siendo ~ste iJn sector cada vez más 811 -

plio en nuestra sociedad, ya sea que el pedagogo en su de -

sempeño profesional, se enfrente directamente con el infr~ 

tor en sí o que en el campo de la docencia pueda detectar -

niños que están rodeados de ciertos factores que los predi! 

ponen a la delincuencia, 16gicamente nos referimos .. a la pr! 

sencia de dificultades en el aprendizaje y a un nivel soci2 

económico ·deficiente, aunado a una personalidad confÚcÚVa. 

Sin embargo, los instrumentos para ayudar a estos menores -

infractores no f'e contemplaron en nuestra formaci6n profe -

sional. 

Se. sugiere efectuar una inve~tigaci6n permanente que propo~ 

ciohe da toe( sobre las instituciones pliblicas y privadas en

las que el pedagogo participa ya que su colaboraci6n en al

gunos centros de trabajo es desconocida para muchos d~ eus- · 

estudii:;.ntes tal es el case de menores infractores, campo -

muy específico que demanda ser contemplado no s6lo como,po

eible campo de trabajo del pedagogo sino d.entro de su per -

fil profesional. 
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