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l. INTRODUCCION. 

El presente trabaJo se dirige hacia consideraciones e\Jucat1vas ¡;a;z. 
promover una mejor atención a un grupo de adokscentes cor, 
caracterlstlcas especlalesCadolescentes 1nfractoresi, que requieren de u¡, 
proceso educativo ertclente. Concretamente se refiere a la aportación o 
apoyo aue los libros de texto de la Secretarla de Educación Pública, aue son 
utilizados en la educación para adolescentes Infractores. proporcionan 
desde una perspectiva de socialización. 

De este modo, este trabajo se enroca al análisis de contenido de los libros 
de texto de la Secretarla de Educación Pública de Ciencias Sociales de los 
grados Primero, Tercero y Quinto, para detectar aué elementos de 
socialización presentan dichos l lbros aue son utl ! Izados actualmente en 
México en las escuelas para adolescentes Infractores; y asl determinar la 
utilidad aue estos tienen en cuanto al proceso de socialización. aue es 
Inherente al proceso educativo, y aue constituye el principal objetivo de 
las escuelas aue atienden a adolescentes Infractores. 

Es Importante considerar aue estos libros de texto son un elemento de gran 
Importancia en la educación primaria actual en México. ya Que es uno de 
los recursos más utilizados por la gran facilidad para obtenerlos por ser 
una d1sposl'C'f6n ortclal. De esta manera. las escuelas de atención a 
adolescentes 1nrractores cuentan con este valioso recurso didáctico. Sin 
embargo, el libro no responde a las necesidades concretas Que este tipo de 
escuelas enrrentan. De acuerdo a una encuesta real Izada en las escuelas ele 
atención a adolescentes tnrractores. se detectó Que el libro de texto 
orlclal es uttltzado en la gran mayorla de las veces de una manera poco 
provechosa, es decir, debido a la heterogeneidad tan marcada de los 
grupos escolares formados en etas escuelas, el maestro se ve 
lmposlbllttado a atender y a dlr1glr a cada uno de sus alumnos y se ve en 
Ja necesidad de dejar casi por completo, al libre albedrlo del adolescente 
Ja utilización del libro de texto, ya que cada alumno requiere el estudio de 
un contenido diferente a un ritmo diferente. 

Con esto se puede ver aue estos textos no fueron planeados oara ser 
utilizados en una situación de este tipo, que es generalizada en las 
escuelas de atención a adolescentes Infractores. 
Además, dentro de esta situación, no es conveniente olvidarse de aue las 
caraterlstlcas generales del adolescente infractor tales como ooca 
motivación, rechazo y desinterés a cuestiones escolares. lo conducen a 
hacer un uso muy deficiente detttbro de·texto, y de esta mar,era se limita 
el alcance de las aportaciones que estos libros oudleran ofrec.:r al proceso 
de socialización del adolescente Infractor. · 
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Es por esta situación que se requiere la consideración de la realidad a.;J 
hecho educativo y de las caracterlstlcas de los aovlescentes Infractores 
para que los libros de texto tengan mayor y real trascendencia fn el 
proceso de socialización del Individuo. 

A continuación, se expondrá brevemente el contenido de cada ur,o de los 
capltulos Incluidos en este trabaJo. los cuales aportan elernffitos 
Importantes en la secuencia del tratamiento de este oroblerna. 

En el Capitulo 11 <ANTECEDENTES), se aborda el fenómeno de la 
adolescencia con relación a otro fenómeno no menos lmoortant<:, el de Ja 
socialización; ya que en esta etapa de desarrollo y en este proceso 
Inherente a la vida del Individuo, se encuentra la base de la oue parte este 
estudio. 

Se presentan consideraciones teóricas acerca del fenomeno d<: la 
socialización como son la pslcoanalltlca, la de Aprendizaje Social, la de 
lnteracclonlsmo Simbólico, y la de Control Social. Posteriormente se 
presenta la teorla de la Desviación Social que abarca la relación entre 
soclalfzaclón e Infracción o delincuencia. Dentro de esta teoría se 
encuentran Incluidas diversas consideraciones teóricas con diferentes 
puntos de vista, los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera: la 
Infracción o dellncuencla como consecuencia exclusivamente ele un 
ambiente social determinado; como cosecuencla exclusivamente de 
caracterlstlcas y disposiciones personales conaénltas y como 
consecuencia de una Incidencia ele ambas. -

Esto permite ten<:r una visión más completa de las determinantes de la 
delincuencia, considerando la importancia aue el cor1texto social que rodea 
al lndlvldlo tiene en el proceso de socialización, asl como la importancia 
que las caracterlstlcas personales tienen en dicho proceso. 

Posteriormente, dentro del mismo capitulo, se aborda el problema de la 
marginación, considerada como caracterlstlca trascenelente del 
mencionado contexto social del Individuo. Se consideran los diversos 
niveles en los que ésta lnclde:rnacrosoclal y mlcrosoclal. Dentro de la 
primera se Incluyen el aspecto social, económico, el laboral, el educativo y 
el polltlco; dentro de la segunda, la familia, el trabajo y la escuela. 

En el capitulo 111, se concentran aspectos teóricos que han sido llevados a 
la práctica a través de diversos estuldlos e mvestigaclones. 
concretamente educativos, en el campo de los menores Infractores y 
algunos en el área de adultos reclusos. 
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Este capitulo se subdivide en tres oartes. La orlmera oresenta la 
fundamentación de una Idea Importante en este ti-aba jo, aue es la 
consideración de la educación como un medio necesario oara lograr la 
soc1alizaclón del adolescente 1nfractor durante su Internamiento en 
lnst1tuclones de atención a ellos. 
Inherente a esta Idea, se encuentra la de la adecuación de esta educación a 
las necesidades y situación especificas del adolescente Infractor, que 
deben ser tomadas en cuenta para que el proceso educativo logre los 
objetivos de soclaltzac1ón concretamente, de la manera y et tiempo más 
convenientes. 

En los estudios que se presentan en esta primera parte, se consideran las 
caracterlst1cas más Importantes de los adolescentes Infractores que 
reflejan tas necesidades educat1vas, concretamente de soc1allzac1ón i:¡ue 
presentan ta generalidad de los adolescentes Infractores. Algunas de estas 
caractertst1cas son: agres1vldad, falta de autocontrol, necesidad de 
gratificación Inmediata, pobre autoconcepto, deficiente habilidad para 
relacionarse con otros, deficiente habll1dad para la colaboración y 
participación, para la planificación, etc .. 
Una vez detectadas estas caractertsttcas por diferentes estudiosos del 
tema, se han realizado por diversas experiencias, considerando dichas 
caracterlsttcas, y poniendo en práctica diversos recursos para fomentar el 
desarrollo Integral del Individuo adolescente Infractor. 

En la segunda parte de este capitulo se Introduce la relación entre lectura 
y dellncuenc1a juvenil, considerando aue la deficiencia en ta habilidad para 
la prtmnera, es uno de los factores que contribuyen en la comisión de una 
Infracción, debido a que es fuente de frustración y causa propiciadora de 
abandono de ta escuela, por eso se reconoce que la preparación del 
lndlv1duo en esta área será una alternativa para evitar la desviación hacia 
la comisión de Infracciones por este mot1vo. Además se considera aue la 
lectura es un recurso eficaz para la transmisión de los conocimientos y 
sobre todos para propiciar cambios de conducta y actitudes en los 
adolescentes Infractores. Esto es porslble siempre y cuando se maneje de 
manera que responda a Intereses y necesidades del adolescente 1nfractor. 

En esta parte también se mencionan las caracterlstlcas de deficiencia en 
la soc1altzac1ón de los adolescentes Infractores, las cuales son tomadas er1 
cuenta para la puesta en práctica de los estudios presentados. Estos 
estudios hacen uso de la lectura para perm1ttr el logro de los diversos 
objetivos que se plantean, que convergen en aspectos trascendentes de 
social tzaclón. 



Todo esto apoya la evidente necesidad de que r,aya una adecuaclM1 de lo:. 
textos que se utilizan en la educación de los adolescentes Infractores para 
canalizar más precisa y deliberadamente hacia las caracterlsticas de 
socialización que contrarresten o permitan avances en las deflc:enclas 
antes mencionadas de los adolescentes infractores, de tal manera oue se 
posibilite el desarrollo del Individuo, y se le proporcionen 1·,erramientas 
necesarias para vivir de una manera socia! y personalmente productivas. 

Este complejo proceso debe ocurrir durante el Internamiento para oue el 
adolescentesalga de la Institución preparado para enfrentar la nueva forma 
de vida que se ha tratado de poner en sus manos; es por esto aue debe 
pensarse en la eflclentlzaclón de la educación durante el Internamiento. 

En la tercera parte de este capitulo, se- presentan una serle de estudios que 
consideran la deficiencia de razonamiento moral como punto clave en las 
causas de la delincuencia juvenil. Por lo cual, se propone a través de los 
diferentes estudios presentados, alternativas para el desarrollo del 
razonamiento moral, el cual es la base de las acciones del Individuo. De 
esta manera el cambio que se propone será Interno, para propiciar que el 
adolescente Infractor actue de acuerdo a las bases morales que se formen 
durante el Internamiento. Esto no es con el propósito de Inculcar 
deliberadamente determinados valores, sino de crear en el Individuo las 
bases a partir de las cuales pueda hacer una critica y reflexión que gu1en 
sus propios actos, y evitar acción carente de fundamentos. 

Como se puede apreciar a través dé la descripción del capitulo 111. se 
presenta la fundamentación de las caracterlstlcas aue se han considerado 
como reflejo de las necesidades educativas de soclallzaclón de los 
adolescentes Infractores, que como se mencionará más adelante, 
cosntltuyen los Indicadores sobre los cuales se basa este trabajo. Además, 
a través del reconocimiento de dichas necesidades, se oermlte detectar la 
forma más adecuada de atención a las mismas, a través de un proceso 
educat lvo p !aneado. 

En el Capitulo 1 V, Metodología, se exponen brevemente las consideraciones 
teóricas acerca de la técnica utilizada en esta Investigación oue es 
el Análisis de Contenido, el cual sirve para detectar la oresencla o 
ausencia de aquellas caracterlstlcas o elementos que se consideren según 
el caso; en el presente se trata de detectar la presencia y ausencia de los 
elementos de soclallzaclón de los libros detexto de la Secretarla de 
Educación Pública de Ciencias Sociales, de Primero, Tercero, y Quinto 
grados de Educación Primaria. 
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El Análisis de Contenido establece una división en cate\]orfas, 
subcategorias, etc .. para poder llevarse a ~abo de una manera sistemática. 
A contfnuclón aparece de una manera resumida las divisiones oue en este 
trabajo se consideraron y que son la gula oara el Análisis de Contenlao. 

CATEGORIA . SUBCATEGORIAS INDICADORES INDICES NIVELES 

Socialización 

Actividad 

l. Identificación 
11. Participación So

clallzante. 
A Aclulto-

111. Relaciones lnter- Adol." 
pe.rsonales. B. Aclol.-

1 V. Autoconcepto. 
V. Responsab111dad 

Famll1ar. 
VI. Canal1zaclón de 

la Agresión. 
VI l. Autoridad. 

Aclol." 

A Gratmcaclón 1,2,3. 
VIII. Secuencia. B. Contexto 1,2,3. 

C. Densidad 1,2,3. 
IX. Conciencia Moral 
X. Autodesarrollo 

lnrormaclón CLos mismos que en Actividades) 

Estas d1Vlslones y subdivisiones, sirven para clasificar sistemáticamente 
la Información que los textos contienen, de acuerdo al objetivo ya 
mencionado, que es el de detectar la ausencia y presencia de los elementos 
de Soclal1Zac1ón considerados como Indispensables en la educación del 
menor Infractor. Es por esto que la categorla de la cual emanan las 
subd1Vlslones, es la Socialización, la cual se considera como el proceso de 
aprehensión de comportamientos y actitudes a través de conocimiento 
y/o práctica, que permiten el desenvolvimiento social y oersonal del 
Individuo. 



Las subcategorlas, se refieren a la forma en que Jos elementos de 
socialización son presentados en los textos, sea a través de una actividad 
o a través de una lnformaclónUas definiciones aparecen en este capitulo • 
IV). 

Partiendo de esta subcategorla y considerando que la unidad de análisis d<> 
Contenido en este trabajo es el párrafo (Información contenida entre 
"puntos y aparte", se procede a clasificar y numerar cada párrafo, como 
actividad si propone alguna, o como Información si solo transmite datos. 

Una vez realizado este primer paso, se procedió a clasificar tanto las 
Actividades como las Informaciones por separado, de acuerdo a los 
Indicadores; una Actividad o una Información puede ser claslflcables en 
más de un Indicador. En este capitulo aparecen las definiciones de cada uno 
de los Indicadores, especificando los Indices y niveles si es el 
casoClndlcador 111 y el Vllll. 

En este mismo capitulo aparecen las hipótesis que gulan este trabajo. La 
general establece la Inexistencia de elementos de socialización 
considerados como necesarios para la educación de los adolescentes 
Infractores, dentro de los mencionados libros de texto. Las hipótesis 
especlf1c¡is se refieren a la nula presencia de cada uno de los elementos de 
socialización considerados, que corresponden exactamente a los 
Indicadores antes mencionados. Las definiciones de los Términos tanto de 
la hipótesis general como de la pasrtlcular, aparecen en este capitulo. 

En el capitulo V, Descripción de Resultados, se presenta una descripción de 
los cuadros que se obtuvieron al cuantificar las frecuencias de cada uno 
de los Indicadores. 
Esto se hizo considerando la categoerla de Actividades y posteriormente la 
de Información, en cada libro. En cada una de estas subcategorlas existen 
tres cuadros de resultados por libro Ces decir 6 por libros: 3 de 
Actividades y 3 de Información): el primero en ambas subcategorlas 
presenta ,el número de frecuencias de cada Indicador en cada lección del 
libro del que se trate; el segundo el porcentaje total que cada Indicador 
tiene en el mismo libro; y el tercero el porcentaje que cada Indicador tuvo 
en cada lección de dicho l lbro. Se describen estos cuadros siguiendo el 
órden progresivo de los libros, es decir, primero el de Primer grado, 
después el de Tercero y por último el de Quinto. 



Posteriormente dentro del mismo capitulo, conslderanaose como 
resultadlos globales, se presentan los cuadros que muestran el número de 
frecuencias que cada Indicador tuvo considerando los resultados de Jos 
tres 1 ibros. A partir de este cuadro, se obtuvieron los cuadros de 
porcentaje total que cada Indicador tiene, y por último el cuadro que 
muestra el porcentaje de cada Indicador en cada libro. 
Estos últimos cuadros, al Igual que los anteriores se hicieron tanto oara 
Actfv!dades como para lnformaclon. 

El capitulo VI, Análisis e Interpretación de Resultados, presenta una 
Interpretación Inicial de Jos resultados que se concretizaron en Jos 
cuadros descritos en el capitulo anterior. Este Anállsl e Interpretación, se 
presentan enfocada a cada l lbro Independientemente, considerando sus 
Actividades y sus Informaciones, y posteriormente se enroca a Ja 
globalidad de resultados. En este capitulo s ehacen notar las derlclenclas 
de Jos libros de texto analizados en cuanto a los elementos de 
socialización considerados, sea por la poca o nula presentación de estos en 
los textos y se retoman los aspectos teóricos presentados en el capitulo 
lil. 

En el capitulo VIII, Conclusiones, se presenta de manera más directa la 
relación de los resultados con las hipótesis planteadas, en donde se ve con 
mayor claridad, que aunque no se comprueba la completa ausencia de los 
elementos de soclalizaclón contemplados, excepto 2 hipótesis 
especificas, se detecta una gran deficiencia que existe en el resto de Jos 
elementos de soclalizaclón, por Jo' que es necesarlon considerar una 
modificación de Jos mismos, o Incluso la creación de nuevos libros de 
texto para la educación de adolescentes Infractores basados en la 
detección de los elementos necesarios para que el proceso de 
socialización se logre en un nivel aceptable durante el Internamiento en 
Instituciones de atención a estos Individuos, de modalidad cerrada( 
Internamiento completo por un periodo de tiempo determinado). 

Con esto, no se pretende sugerir que se eliminen los contenidos 
autorizados por Ja Secretarla de Educación Pública, sino que estos sean 
manejados de una manera adecuada para canalizar hacia Ja adquisición y 
práctica de las habilidades de socialización deficientes en el adolescente 
\infractor, y que son Indispensables para un desenvolvimiento en la 
sociedad, que permita el desarrollo Integral del adolescente Infractor. 
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Este estudio puede ser de util !dad para todas las personas, interesadas en 
la educación de adolescentes Infractores y que reconozca las grandes 
ooslbllldades que existen al hacer una planeaclón mas conciente y objetiva 
de la educación de estos Individuos, para permitirles el desarrollo de las 
potencialidades que como seres humanos y sociales tienen. 

Este trabajo, al concretizarse en los resultados de Anál !sis de Contenido 
de los libros antes mencionados, se limita a presentar lo que se detectó 
en ellos en relación a la ausencia de Jos elementos de socialización, por lo 
que se sugiere un estudio en relación a los efectos en la población que 
tienen estos libros de texto. 

Es muy Importante aclarar que en este estudio se considera Que el manejo 
del libro de texto está en manos del adolescente Infractor con poca o nula 
gula del maestro <de acuerdo a lo detectado en la mencionada encuesta>. Jo 
cual hace pensar con mayor razón la necesidad de la modificación del libro 
de texto, de tal manera que canalice al alumno hacia Jos comportamientos 
y actitudes soclallzantes 

Con Ja realización de este estudio se pretende apoyar el trabajo Que los 
diferentes profeslonlstas, técnicos y personas en general reallzan en el 
área de educación de adolescentes Infractores, sea a nivel de planeaclón, 
de lmplataclón, o en cualquier otro., ya que aQul se presentan manera 
consideraciones Importantes basadas en el hecho real de las 
caracterlstlcas y necesidades de este tipo de educación, y que son 
factibles de llevarse a la práctica: 
También se pretrende despertar el Interés y Ja motivación de toda persona 
Involucrada en la educación de adolescentes Infractores, para participar 
de una manera activa y creativa en este proceso educativo Que rec¡ulere de 
una atención más real y directa que posibilite alternativas de solución 
trascendentes para el beneficio de este tipo de adolescentes, y por Jo 
tanto, para la sociedad. · 

Por todo Jo anterior.y como último punto a tratar en esta parte, es 
Importante hacer notar que en este trabajo se conjuntan el Area de 
Eduaclón Especial, Ja Pslcologloa del Adolescente y Ja Didáctica. 
La primera está presente por que el estudio se dirige a un grupo de Ja 
sociedad c¡ue por tener una serle de caracterlstlcas y necesidades 
diferentes requiere de un proceso educativo diferente. 
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La Pslcologla del Adolescente ocupa un lugar muy Importante en este 
trabajo, ya que este grupo especial del que se habla, está formado 
precisamente por adolescentes, y se requiere hacer esta consideración 
para que el proceso educativo de estos sea efectivo. No se puede pensar que 
lo que está dirigido y planeado para la educación de niños o de adultos, 
tenga éxito en la educación de adolescentes, sobretodo si se considera que 
los adolescentes Infractores presentan en la mayorla de los casos una 
problemática aún más acentuada que los adolescentes con un contexto 
social, familiar, y económico más firme y seguro. 

La Didáctica tiene forma una parte esencial en este trabajo ya que se está 
manejando un elemento didáctico muy Importante: el libro de texto. 
Además, la planeaclón que se considera del proceso educativo del 
adolescente Infractor y de las modificaciones del libro de texto, 
requieren de los elementos que proporciona la Didáctica. 



IJ. ANTECEDEtJTES 

Muchos estudios se han riecrio sobre e 1 periodo de vida de 1 Individuo 
llamado adolescehcla. Se han contemplado los aspectos flsico 
(fisiológ1cos, sexualesJ; psicológicos (emocionales. cognit1vosl y sociales 
de ésta, los cuales están Interrelacionados, e Influyen en la problemática 
global de esta etapa hacia la madurez. 1 Debido a la complejidad de cambios 
de diversos tipos durante la adolescencia. existen mua.as defmiciones. 

A continuación se presentarán definiciones y concepciones teóricas que se 
enrocan más al aspecto social del adolescente, sin olvldar la gran 
Influencia de su transformación total. 

'Es un periodo de camino hacia la madurez en la aue hay experiencias 
nuevas y oportunidades de desarrollo persona1'2; ademas es una etapa de 
aprendizaje de papeles y normas de los adultos.3 En este pt-rfodo hay 
cambios en las demandas sociales: Independencia. modificación de 
relaciones con otros (Iguales y adultos) , ajuste sexual, preparación 
educativa y vocaclonal.4 

En esta etapa la separación con respecto a la ramilla se hace evldente5; de 
la misma manera tas relaciones con los coetanos o iguales es llfla 
necesidad del adolescente para la obtención de segundad y status, de esta 
manera se posibilita el desarrollo de la 'conducta social" del indlvlduo.6 El 
establecimiento de relaciones sociales erectlvas con sus iguales sean del 
mismo o de diferente sexo. son uria de las tareas sociales evolutivas que 
el adolescente debe cumplir. 

La Independencia en la adolescencia ocupa un lugar muy Importante ya que 
representa 'un conflicto entre una dependencia continua y las demandas de 
Independencia ... "7, este es un conrticto que debe ser resuelto logrando un 
grado razonable de separación y autonomla para establecer relaciones 
maduras con otras personas. 

1 Paul H. MuS!en, John C""90'", y Jormome K1g1n, O.•wo!lo dr 11 P•r•?!lthdt!! en •1plM21 ed. Ea. 
Trll\e, (Mé•lco, 1982), p. 415. 

2 lbid.,416. 
3 Unión Panameric1111 de Asuntos Educativos. Ps¡cologia del Ago!cscente li10M1co 19791. PISSlm. 
4Pau1 H. Mussen, John Conger, y Jerome Kagan.~. p. 416. 
5 Melv1n Lewis, P.•arrol!o P•icolÓQICQ del niño. Nuova Editorial lnleramericana s A. de e. V. IMéMICO, 

1973), p.150. 
6lbld., 423, 424. 
7 Id. 
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Para que este proceso se \leve a cabo es necesario que exista "una lmaqen 
de si mismo como persona única, congruente ..... 6 , lo cual va a depender· de 
\as experiencias anteriores del Individuo (relación con padres y con otros. 
por ejemplo segun Lewls, un sentimiento de rechazo, y de odio por parte de 
\os padres hacia el Individuo menor , propiciara un adolescente hostil y 
poco cooperador . 

También Influye en el proceso de lndependlzac\On. el grado de 
Independencia sancionada o permitida por la sociedad .9 ante \a separación 
de los padres, el adolescente puede desplazar sus deseos afectivos hacia 
otras personas que los representen. 10 

La sexualidad del adolescente, se ha considerado una de \as tareas más 
dlflclles de superar, debido a la aparición de cambios hormonales 
causantes de "... la pu\s\ón sexual y fantaslas e Impulsos aue 
frecuentemente le acompañan· .11 el logro de la Integración de esta 
sexula\dad a su yo, en relación con los otros, es una de las tareas mas 
grandes del desrro\lo en \a ado\escencla. 12 

La elección vocacional y/o la realización de una actividad laboral aue 
permita mantenerse a si mismo es otra de las condiciones aue el 
adolescente debe lograr para llegar a su madurez .13 se ha visto aue la 
participación o aplicación laboral es necesaria para \os estudu\antes, 
poraue permite la adquisición de experiencia de trabajo, la cual se ha 
considerado como un factor de madurez. 

Otras tareas evolutivas de la adolescencia son el desarrollo de relaciones 
amorosas y el logro del dominio sobre sus Impulsos y sobre runclones y 
capacidades corporales .14 

En cuanto a las relaciones amorosas, se puede observar en adolescentes 
hümbres y mujeres diferentes etapas; al Iniciarse la adolescencia, sl.W"ge 
un lnteres sexual hacia el sexo opuesto, después el deseo de agradar se 
hace mas consciente y surge el lnteres por el aspecto personal. Se empieza 
a notar una sensación agradable de estar en compañia ; ocurren 
exploraciones sexuales tentativas (bromear, jalar, etc>. y por último el 
hombre y \a mujer se fijan en un compañero especifico del sexo opuesto y 
experimentan una sensación de.excitación f\sica, la pare Ja se sobrevalúa. 

B 11e1v1n Lewis. ()p.Cit. p. 154. 
9 P111\ Mussen, John Conger, y Jtrome Kegen. ()p. Cit. p. 432. 
1°'1elvln Lewis. ()p. Cit. p. 153. 
1 lpau\ Mussen, Johr. Conger, y Jerome r,agan. Qp, Cit. p. 436. 
121bid .. p. 436-437 
13ibid,. p. 453 
14rte1v1n Lewis. ()p. Cit. p. 150. 
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Al principio esta relaclon es superficial; y mas relacionada con la 
experiencia sexual concreta, posteriormente hay mayor lnteres y 
preocupaclen por los sentimientos reales de la persona del sexo opuesto. 15 

El dominio de nuevos Impulsos que experimenta el adolescente es una tarea 
muy dificil, pero de gran trascendencia para su desarrollo personal y para 
su re laclón con otros. 

Otras tareas evolutivas Importantes de la adolescencia es el manejo de la 
creciente obligación hacia Instituciones económicas, polltlcas, religiosas 
y sociales en general. También surge una mayor responsabilidad en el 
manejo de asuntos personales. 16 

Para el logro de las tareas evolutivas de la adolescencia. mencionadas 
anteriormente, es necesario que el joven desarrolle· ... paulatinamente una 
fllosorfa de la vida, una visión del mundo y un conjunto de creencias 
morales y normas directrices que por más sencillas y básicas que sean no 
sean negociables. Una fl losofla fundamental es esencial para poner en 
órden y congruencia a las numerosass decisiones que un Individuo tendrá 
que tomar y en los actos que tendrá que cometer en un mundo diverso, 
cambiante y a menudo aparentemente caótico" .17 

Lo anterior es muy Importante de considerar como fundamento de una 
educaclon al adolescente, dirigida· a formar bases en la propia persona que 
le permita un desenvolvimiento social propio, poco Influenciable por las 
desventajas sociales que pudieran rodear al sujeto. 

Hasta aqul se ha pretendido dar una visión general de los cambios que 
acontecen en la adolescencia y su relación con el contexto social. a 
continuación se presenta Ja relación más concreta entre las diversas 
concepciones de socialización y adolescencia. 

Todo el contexto macrosoclal (social, económico, laboral, educativo y 
polltlcol y el contexto mlcrosoclal (familia, trabajo y escuela), que rodean 
al Individuo lo va canalizando hacia cierto tipo de comportamiento y 
actitud particulares lo cual se puede considerar como el proceso de 
socialización por el que el lndiVlduo atraviesa a lo largo de las dHerentes 
etapas de su vida. 

IS lbid., p, 15S. 
16 Unión Pan1mericana do Asusntos Educativos. Op. Cit. passim. 
17 Paol Nossen, John Conger, y Jerome Kagan. Op, Cit. p. 431. 
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En la Infancia, el principal núcleo de socialización es la ramilla. el cual se 
va ampliando conforme el Individuo se desarrolla, llegando a la escuela , 
que es otro medio de socialización en el que el Individuo se desenvuelve. 
en la adolescencia el horizonte que se tiene es mucho mas amplio, además 
de la ramllfa y escuela, se encuentran como agentes socializadores, el 
trabajo o el nucleo en el que se labora y el grupo ae lguales. 16. 

Se podrla decir que la adolescencia vendrla a ser el segundo momento 
Importante en la socialización de un Individuo, si se considera el primero 
en la Infancia, cuando el niño hace consciencia de su dlrerenclaclón con 
respecto a su madre, y al Iniciar una relaclon más amplia dentro de la 
ramilla y el exterior. 

En la adolescencia, el fenómeno de la socialización es de vital 
Importancia, ya que será casi definitivo en la vida, es decir, en esta etapa 
se determina lo que será socialmente en su adultez . 19 Esto se debe a que 
la adolescencia es una etapa que conduce a la adultez, en la cual el 
Individuo no tendrá la posibilidad de elección entre diversas alternativas 
como las hay en la adolescencia, para formar su Individualidad y para 
actuar con ella dentro de un contexto soc1al. Ademas en la etapa de la 
adolescencia parttcularmente, el individuo tiene necesidad de una 
adaptación , a través del logro de exlto social. Este se puede lograr a 
través del proceso de soclallzac1ón en el que el lndMduo aprende las 
normas costumbres y tradiciones de una sociedad; cada Individuo se 

.socializa por el aprendizaje de una serle de papeles que pueden ser 
definidos como normas de conducta seguidas por Quienes ocupan un mismo 
lugar o posición social, normas de conducta esperadas por los otros 
miembros de la sociedad. En la medida en que el circulo de Intereses 
sociales de un individuo, se amplia, y asume mayor número de roles 
soc1ales, e Incorpora comportamientos respectivos, se convierte en un 
miembro activo y competente en grupos cada vez mayores.La persona bien 
social Izada se haya Impregnada de un sentido de ldenldad, comunlcaclon y 
cooperaclón.20 
Se ha observado que la sociedad en general, tiene un papel determinante 
en este proceso de soclallzaclón, ya Que si ésta se encuentra en una 
situación de pellgro o Inquietud, el adolescente se sentirá menos seguro y 
a disgusto, propiciando una tendencia hacia actos ae violencia contra si 
mismo y contra otros.21 

16 lbld., 321 . 
19 Unl6n Panamerlcona de Asuntios Eoucatlvos. Op. Cit. Pass1m. 
201d. 
21 Helvln Lewis. Ot>. Cit. p, 161. 
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Settlage22, ha notado que el adolescente debe aorender a vivir de acuerdo 
a cambios constantes y rápidos de la sociedad actual, ya que cada vez los 
modelos de Identificación son más complejos y cambiantes. 
El proceso de socialización, es Inseparable del proceso educativo, Incluso 
se le puede considerar como eje de este debido a que toda conducta humana 
es social. Además este proceso se da a partir de las Interrelaciones e 
Interacciones que el sujeto establece con agentes sociales, por lo tanto la 
clave del fenómeno de la socialización está en el propio sujeto. 
Precisamente en este punto radica la Importancia de la educación, ya que 
ésta pretende formar las oases en cada Individuo, para un adecuado 
desenvolvimiento social. 23 

Los enfoques más significativos de la perspectiva clentlflca acerca de la 
socialización, provienen de: 
alla Antropologla: se enfoca en el contenido de la socialización, en tanto 
que pertenece y se deriva de un marco cultural. 
blla Pslcologla: se enfoca a descifrar los procesos, estructuras y 
funciones Involucradas en la adquisición, Integración e Interiorización que 
lleva a cabo el sujeto. 
ella Soclologla: se enfoca a la diferenciación funcional de las 

- Instituciones y agentes de socialización. 
dlla Pedagogla: ayuda a Incrementar la eficiencia y eficacia del proceso de 
soclallzaclón y por tanto se Involucra en normar la secuencia, 
Intervenciones y contextos que debe configurar al sujeto de acuerdo con 
el Ideal propuesto y considerado como valioso. La perspectiva pedagógica 
lnteghra las perspectivas descritas anteriormente. 
Dentro de la perspectluva pedagógica, se considera de gran Importancia los 
medios o vlas de Intervención a través de los cuales se genera o 
Incrementa la actividad del sujeto , en donde se le proporcionan elementos 
necesarios para que este pueda progresar hacia los ob jet !vos de la 
socialización. Un medio especifico de socialización del sujeto dentro de 
la educación es el libro de texto. 
Existen además diversas concepciones teóricas que abordan en fenómeno 
de la socialización. Las teorlas que a contlanuaclón se presentarán son de 
gran Importancia ya que representan corrientes teóricas que han marcado 
cambios trascendentes en la concepclon del desarrollo del Individuo, 
concretamente en su proceso de socialización. Además todas ellas toman 
en cuenta elementos esenciales que permiten tener una visión mas amplia 
de este complejo proceso ya que Involucra factores tanto externos como 
propios del Individuo. 

22 id. 
23 Olccjonar!o fnclclopédico de I• Edum1ón Espec!1I 4 vols.; U1adr1d: Sanllllan3, 19851 vol 4. p, 

1851-1852). 
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La teorla Pslcoanalltlca, concede mucha Importancia a las primeras Fases 
de desarrollo, considera que el elemento más importante de socialización 
es el grupo primario en donde la Interacción directa y la Identificación 
son factores de gran trascendencia. Se han estudiado las condiciones 
necesarias para que se de la Identificación de los hl jos con los padres: 
Interacción entre n1ño y adulto. El niño debe encontrar semejanzas entre él 
y sus padres y caracterist1cas en éstos que le sean atractivas; debe haber 
una relación de dependencia entre niño y adulto ; el adulto debe tener 
control de los recursos que el niño necesita. También la relación del niño 
y adulto debe ser consistente y por un tiempo largo. 
Esto es apltcable a toda relación entre niño y adulto, no solo se llm1ta a la 
relación padres-hijo aunque en esta teorla se nace énfasis en ésta. 
De esta manera se proveen las condiciones que motivan al niño a tomar 
espontaneamente al comportamiento soclaltzado que los padres quieren 
que é 1 tenga. 
Otros términos, además el de Identificación, como son el de lntroyecclón, 
lnternallzaclón etc. son utilizados en esta teorla y todos se refieren a la 
tendencia de los niños a copiar, tomar como propios el comportamiento. 
actitudes y valores de las personas significativas en su vida. 

Freud determina que a través de la socialización la cultura deja de ser solo 
un entorno en el que actúa el Individuo y se convierte en parte de su 
personalidad, lo que es llamado ·super Yo", de esta manera se hace posible 
la continuidad de la cultura establecida a través de la Integración lógica y 
moral de los lndlvlduos.24 

La adolescencia, se ha considerado como la segunda etapa de Individualidad 
Que culmina en un "Yo", y una representacloón objetiva claramente definida. 
La adquisición de la Identidad requiere distinguir su propio yo como algo 
diferente de los otros a pesar de los vinculas que existen con ellos, y 
tener un sentimiento de autocongruencla.25 

Los cambios f!slcos y su brusquedad propician un desconcierto de si 
mismo, por eso es necesario Integrarlos postlvamente para conrormar una 
Identidad, ésta estará Influenciada por las experiencias anteriores en 
cuanto a la percepción que los demás tienen del lndlv1duo26 , es decir, si 

24 Paul Mussen, John Conger, y Jerome Kagan.~. p, 150. 
Edward Oager,SocjahzaUO!)' Process, Product anq Cnange (Chlcago: Mar<ham Publlshmg, 197li. p. 
22-40. 
Plcclonarlo de las Clonclos d§ la E<Jucación, 2 vols., (Madr1a: Santlflana .. 1970). · 

25 Melvln Lewls. l&.SJl. p. 151. 
26 Paul Mussen, John Conqer, y Jerome KoqM.~P-423-425. 
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los demás han percibido al Individuo como fuerte, débil, atractivo o no. 
etc., Influirá en la formación de su Identidad. A veces. Jos papeles tomados 
por los adolescentes son una especie de equlllbrio ante los sentimientos de 
insuficiencia reílejados de la percepción de quienes Je rodean.27 

Cuando hay condiciones adversas en la formaclon de la Identidad, surge Jo 
que Erlkson ha llamado Ja Confusión de Identidad que es la 1ncaoac1dad de 
llevar a cabo Ja Integración y continuidad de imagenes de si mismo .2ª 
En la sociedad actual de cambio y diversidad, y la amplitud de 
posibilidades a escoger, este proceso del logro de Identidad, se vuelve 
prolongado y complejo, es decir, existe un periodo de confusión de 
Identidad en el que no se puede decidir lo que el Individuo es o desea ser .29 

Por otro lado, puede existir el caso en el que el proceso se termine 
prematuramente. Erlkson dice con respecto a esto que se ri Jan 
prematuramente imagenes de uno mismo, obstaculizándose as! el 
desarrollo de otras potencialidades y poslbl l ldades de autodeflrilclón, por 
tanto el Individuo no surge como todo lo que podria ser. También se ha 
observado que pueden existir Identidades anómalas, que sería el.. caso de 
subculturas rormadas por Individuos adictos a las drogas o dellcuentes. Es 
decir, esta Identidad anómala es cuando el lncllvlduo no responde a 
espectatlvas de roles soclales que la sociedad global aprueba. 

La teorla del aprendizaje social de Bandura, hace hincapié en la Imitación 
que el Individuo lleva a cabo a través de refuerzo y modelamiento por parte 
de Jos adultos que lo rodean; por Jo general los modelos son el padre y la 
madre. Se dice que el aprendizaje por observación no requiere vinculo 
afectivo con el modelo como lo es en el proceso de identificación 
mencionada en la teorla anterior. 

La teorla del aprendizaje social ve la soclal 1zac1ón como un proceso de 
aprendizaje en el cual determinados comportamientos son seleccionados 
por el niño gracias al refuerzo que recibe, y otros son desechados porque 
de alguna manera son castigados. Los padres tienen una función 
lmportantlslma como reforzadores de los comportamientos de sus hijos, 
ya que consciente o Inconscientemente refuerzan o catlgan sus 
comportamientos. 

27 Melvln Lewls. ~p. 151. 
28 Paul Mussen, John Conger y Jerome Kagan. !lR..m. 481. 
29 lbld., 483 



17 

La teorla del lnteracclonlsmo Simbólico (Blumerl, destaca el papel activo 
del Individuo en la construcción de su propio mundo , y considera la 
socialización como la capacidad de asumnlr roles de manera efectiva. 

En esta misma llnea están las teorlas del desarrollo cognitivo derivadas 
de PlagetCcomo la de l<ohlbergl, que toman en cuenta , dandole una 
Importancia central a la adquisición del lenguaje , los efectos de la 
participación en el juego. En cuanto a este, se considera de vital 
Importancia por que contribuye al desempeño de roles a través de los 
cuales se cosntruye paulatinamente el concepto de si mismo y el de la 
socledad.30 

Con la aparición del lenguaje se presneta Ja capacidad de "reconstruir" 
acciones pasadas en forma de relato, o anticipar acciones ruturas por 
medio de representaciones verbales. Esto trae consecuencias Importantes 
en el desarrollo mental y social: se posibilita el Intercambio entre 
lndMduos <Inicio de la socialización de la acción> y se Interioriza la 
palabra (pensamiento propiamente dlchol.31 Al encontrarse en esta nueva 
situación • ... el niño se ve enfrentado no solo a un universo flslco [sino 
también) a un mundo social..." .32 Surgen transformaciones afectivas y se 
desarrollan sentimientos lnterlndlvlduales como slmpatlas, antlpatlas, 
respeto, etc., ya que hay un Intercambio y comunicación continuos entre 
Individuos .33 

En la adolescencia el Individuo ya es capaz de formar sistemas o teorlas 
abstractas, es decir, es capaz de crear una ftlosofla, esto es posible ya Que 
al rededor de los doce años a partir del pensamiento concreto, se lncla Ja 
reflexión. 34 

Este desarrollo le permite al adolescente responder a las demandas 
educativas cada vez mayores y más complejas que se le hacen .35 Va hay 
posibilidades de una planeaclón a futuro y aparece una gran preocupación 
por los valores soclales,polltlcos y personales .36 Esto es debido a aue 
existe una capacidad de critica hacia los padres y en general hacia la 
realidad Que lo rodea. Su capacidad cognitiva le permite pensar 
abstractamente y considerar lo que "es" y lo que "podrla ser". 

301d. 
31 Jean Pl1get,Selof•lydjo• de P•lcolog!o(Borcelona: Grupo Planeta. 1961),p. 31 
32 lbld., p. 32 
33 td. 
34 lbld .. 94-95 
35 Pevl Mu•sen, John Conger. v Jerom• Kagan. tll..Ql. 428. 

Melvl Lew!s. ~·p. 146-149 
36 Paul Mussen, John Conger, v Jerome Ko9an. Qp, Cit. p, 429. 
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Aparece también la capacidad de lntrospecclón,37el roco de atención 
durante los periodos de cambios bruscos, es él mismo, lo cual Influye en el 
sentido de Identidad. El sentido bien definido de Identidad lnd1v1dual, 
depende de la capacidad de cada persona para "conceptua11zarse a si misma 
en términos abstractos, de tomar el propio pensamiento como objeto y 
razonar a cerca de él mlsmo".3B 

Gracias al pensamiento y reflexión libres en la adolescencia, se puede 
elaborar un "programa de vida", esto es a la vez una ruente de disciplina 
para la voluntad e Instrumento de cooperación .39 Los planes de vida de los 
adolescentes son altruistas, debido a que es el momento preciso en que 
surgen nuevas posibilidades en su vida, y pretende transformar el mundo. 
Por otro lado, existe también un egocentrismo que se manifiesta en el 
deseo de llegar a ser reconocido, • ... el adolescente se atrlbUye con toda 
modestia un papel esencial en la salvación de la humanidad y organiza su 
plan de vida en función de esa Idea" , De esta manera, a través de 
proyectos, programas de vida, sistemas teóricos de planes y reformas 
pollt1cas y sociales, el adolescente se va Insertando en el mundo adulto. En 
cuanto a la afectividad se puede decir que es el resorte de las acciones, 
pero necesita de la Inteligencia que le proporciona medios y le aclara 
objetivos. En relación a la vida afectiva e Intelectual, se encuentra la vida 
social del adolescente. En ella existen dos fases:una Inicial de 
replegamlento!negatlval y otra posltlva.40 Durante la primera, el 
adolescente medita en función ·de la sociedad, sin embargo, ésta es 
precisamente la sociedad que quiere transformar, y siente desprecio y 
desinterés hacia ella, ésta es condenada por él, es por esto que en esta 
primera fase el adolescente aparece como asocial o asociable. 

La vida social del adolescente se va reafirmando a través del contacto con 
otros adolescentes, existen discusiones tlplcas en las que se tratan 
problemas, slmpre con una Idea: la de transformar o renovar. Primero, las 
relaciones se establecen entre dos amigos, luego en grupos yv 
posteriormente en sociedades juveniles más amp11as. Plaget dice asi, que 
la verdadera adaptación del adolescente a la sociedad , surge hasta que 
este pasa de ser reformador a ser reallzador,41 10 cual constituye la etapa 
positiva. 

37 Jm Pl1g1l. lLQI,. p. 430. 
38 Peul !'Msen. John Conger. y~ Kagan. lL.Ql..p. 482. 
39Je1nPl1g1t.~p.101. "'° lbtd., p. 103, 105-106. 
41 lbid., p. 105. 
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Existe otra concepción de la socialización como "control social", llamada 
asl ya que se postula que a través del proceso de socialización se dan los 
elementos necesarios para controlar y mantener un órden social. La 
socialización se considera como un proceso a través del cual el Individuo 
desde edad temprana se le Infunden en su personalidad caracteriástlcas 
necesarias para seguir determinados comportamientos. Los Antropólogos 
dicen que el control social se encuentra en toda estructura de costumbres 
en donde el comportamiento de los Individuos es regulado de tal manera 
que se construye la cultura. Esta corriente considera que aunque existen 
las leyes, que son un medio de control social, es un mejor control el que 
se puede lograr a través de Inculcar en todos los Individuos valores y 
actitudes dirigidos a mantener una l lnea de acción que corresponda al 
órden social establecido.La socialización, entonces puede ser definida 
como el proceso por medio del cual el niño aprende formas o modos de ser 
de un grupo dado. El comportamiento tradicional se perpetúa a lo largo de 
habituarse por una práctica continua y prolongada. 
Esta concepción de la socialización como "control soclal"consldera 
elementos de otras concepciones teóricas, por ejemplo contempla la 
Identificación en el grupo primario como un elemento de gran 
trascendencia en este proceso, de Igual mamnera la Identificación con 
adultos sustitutos de los padres, cuando el adolescente amplia su mundo 
social. también considera el modelamlento para que el niño a través de una 
Interacción constante y continua, Imite los comportamientos esperados 
por su grupo social .42 

Esta teorla enfoca el proceso de social lzaclón desde un punto de vista 
más global y externo al Individuo, en el sentido de que considera la 
socialización como un recurso eficaz que un sistema social tiene para 
dirigir al Individuo hacia los postulados preescrltos, y asl asegurar la 
perpetuación de dicho sistema. Esta visión es Importante ya que aunque, 
como ya se mencionó considera elementos que Inciden en el Interior del 
Individuo, es una concepción globallzadora en la que la socialización es un 
factor de trascendencia tanto en la vida Individual como en la polltica y 
social de una comunidad determinada. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede notar la complejidad del 
cambio que el Individuo experimenta en la adolescencia , el cual cual 
propicia una nueva situación para él. 

42 Edward Dager. llR...Qi. p. 1-20 
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Esta nueva situación de "desconcierto" de si mismo , de sus nuevas 
capacidades y posibilidades, y de respuesta efectiva a demandas sociales 
que ahora enfrenta, pueden crear una problemática que empuje al 
adolescente a cometer actos y tener actitudes delictivas, que más que 
contribuir al conocimiento de si mismo y lo que le rodea, ló va a 
obtacultzar lmpldlendose asl, un desarrollo positivo del sujeto. 

Esta desviación hacia la delincuencia puede ser causada por diversidad de 
factores , uno de los cuales, de mucha Importancia, es la situación de 
social marginal en la que se desarrolle el sujeto acomapañada o apoyada 
por las caractertstlcas fundamentales de la etapa de la adolescencia. 

Se han observado ciertas situaciones eepeclflcas en las que la 
delincuencia se desenvuelve con mayor fac111dad, que en su conjunto 
pueden ser consideradas como caractertstlcas ttplcas de comunidades 
marginales suburbanas. Estas caractertsttcas son la gran movll ldad 
campo-cludadad(se ha observado que la del tncuencla ocurre dos veces más 
entre hijos de Inmigrantes que entre los hijos de no Inmigrantes>; 
Incremento de población; alteración y debilitamiento de pautas culturales 
y grupos antes bien establecidos; la falta de claras finalidades y 
objetivos en una sociedad "ajena"; pobreza económica; carencias.afectivas; 
desorganización social y famllar.43 Es decir, el proceso de socialización 
en la adolescencia puede ser desviado de manera negativa por situaciones 
externas que afectan al Individuo y canalizarlo hacia la delincuencia. 

La relación del fenómeno de ta Socialización con el de la delincuencia y la 
marginalidad, es abordado por una corriente teórica denominada "Teoria 
de la Desviación Social", la cual surge en los Estados Unidos ante el gran 
auge Industrial a principios de siglo, en este pals. Debido a este fenómeno 
se dio una gran inmigración extranjera v rural por las nuevas 
poslb1lldades que se abrlan en sus grandes ciudades, dando lugar a 
problemas de adaptación ante una nueva situación. 

Esta corriente teorlca abarca fenómenos variados Que son "conductas 
reprimidas en forma activa por el sistema soclal.44 

Tal es el caso conductas sexuales "diferentes" (Mmosexualismol. consumo 
de drogas, "ciertos estilos de vida de los Jóvenes". actos que van en contra 
de las leyes establecidas de acuerdo al país o lugar de que se trate, e 

43 Melvin Lewls. llfW:li. po. 169 
Peul Mussen, John Conger, y Jerome Kagan. ~p. 514 

44 Temar Pllch.Teorla de 11 Desviación Social, Ed. Nueva lmágen, (México, 1960, p.13. 
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Incluso están consideradas "las enfermedades mentales como una 
manifestación del fenómeno de Desviación Soclal".45 

Dichas manifestaciones son valoradas en México como caracterlst1ucas o 
comportamientos que llevan a considerar a un menor, como un "menor 
Infractor", lo cual se basa en la clasificación de actos de los menores que 
Sol1s Qulroga presenta:46 

!.Actos comprendidos en las leyes penales(robo, asesinato, aborto). 
2.Actos que violan disposiciones reglamentarlas(escándalos en sitios 
públicos, satisfacción de necesidades flslcas en formas no aceptadas por 
la sociedad). 
3.Actos considerados de trascendencia para la vida de los 
menoresCconsumo de drogas, de alcohol; prostitución, homosexualismo); 
desobediencia continua tanto en el hogar como en la escuelsa, asl como el 
lncumpl1mlento de deberes en ambos lugares. 
En cuanto a enfermedades mentales, solo se consideran dentro de este 
marco, s1 alguna de sus manifestaciones se aplcan a la clasificación 
anterior. 

A continuación se presentan las teorlas de Desviación Socia! algunas de 
las cuales hacen mayor énfasis en la Influencia de la personalidad del 
Individuo, otras en la de la sociedad, y por último las que relacionan estos 
dos elementos lo cual es muy Importante poraue no se puede decir que un 
solo factor sea determinante en la aparición de conducatsa desvlantes. 

Las teortas con enfoque lndlvlduallzador, Interpretan el acto de desviación 
social como una manifestación total del Individuo. Dentro de este grupo 
están las teortas psicológicas, que a pesar de su orientación, no niegan la 
Influencia del contexto social. 

El revisionismo Neofreudlano dá preponderancia a Jos procesos de 
social 1zaclón (educación e Integración) en el fenómeno de la desviación 
social. Freud explica aue los Instintos son " ... Irreductibles dentro de 
ciertos limites a la socialización, y por lo tanto fuente continua de 
neurosis, pero también· de nuevas energlas que son sustituidos (Jos 
Instintos) por necesidades humanas deducidas a partir de la personalidad 
adulta y por lo tanto ya socializadas aue pueden ser genéricamente 
satisfechas mediante una adaptación del lndlvlo maduro a las exigencias 
de la socledad.47 

46 Hector Solfs CiJlroga. Soc1olo9l1 Criminal. Ed. Porrua. IMéx1co: 19'/'IJ, p, 33 
47 lbld., p, 71 
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Este serla el proceso de una persona "normal" según esta teorla, por lo 
tanto la conducta desviada es la conducta del Individuo mal adaptado, y 
puesto que esta adaptación Imperfecta se refiere a las normas del 
sistema social, el origen de la desviación socia!, debe buscarse en la 
defectuosa lnternallzaclón de normas. 

La teorla de la Asociación Diferenciada, que hace mayor hlncaple en la 
Influencia social, considera la heterogeneidad cultural, y dice que la 
conducta desvlante se aprehende como cualquier otra conducta a través 
de los canales usuales de Interacción, los cuales equivalen a Jos grupos 
sociales que contribuyen a la socialización del Individuo, como son la 
familia y el grupo de pares. Esta teorla fue desarrolladad por Sutherland y 
posteriormente se Introdujo el término de contagio social, el cual 
expresa la poslbllldasd de asociarse con otros con una situación 
semejante, para desarrollar un estilo propio de vida y obtener as! una base 
y justificación de sus actos ya que hay Iguales caracterlstlcas.48 

Asl, las caracterlstlcas tlplcas son consideradas como précedentes para 
la asociación y formación de la subcultura. Esto es palpable si se considera 
la situación económica, · cultural, educativa, soclal,etc. como 
caracterlstlcas que propician la unión entre Individuos similares, lo cual 
está apoyado por Lomnltz, cuando habla preclsamnete de la formación de 
las subculturas.49 · 

Esta teorla explica la conducta· crimina! como conducta subcultural, 
haciendo hincapié en que es una conducta que el Individuo ha asimilado. Es 
la primera teorla sistemática en donde el crimen es visto como una 
conducta normal dentro de una sociedad que es su causa directa. 

Los postulados de esta teorla son: 
l. La conducta criminal se aprehende, es decir que el Individuo criminal no 
lo es por herencia sino porque lo ha asimilado del ambiente. 
2. Se aprehende por Interacción con otros en un proceso de comunicación. 
3. La parte principal de la aprehensión se lleva a cabo en el Interior de los 
grupos formados por relaciones Interpersonales estrechas. 

48 lbld .. 59-61. 
49 Larrlssa Lomnllz. l&,..Ql. p. 27 
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4. Un Individuo se vuelve delincuente a causa de un exceso de defmlc1ones 
favorables al valorar la ley en comparación con las desfavorables. 
5.El proceso de aprendizaje a través de la asociación con modelos 
crlmlnales Involucra mecanismos !molleados en cualauler otro 
aprendlzaje .. 50 

A partir de esta teorla surgieron muchas Investigaciones sobre grupos de 
delfncuentes(bandas, barrfos, ghetos, etc>, en las Que se tratan de analfzar 
los mecanfsmosde Interacción con base en la hipótesis de aue una 
subcultura criminal surge donde es más evidente la ya mencionada 
desorganfzaclón socfal, que conlleva una situación marginal. A pesar de 
que la teorla de Asociación diferenciada tiende a darle mayor Importancia 
a la Influencia social, se reformula relaclonandola con la teorla de los 
Roles de Dante! Glasser.51 Este autor fntroduce la necesidad de consfderar 
la personalidad del lnd1v1duo que Incide en la elección de una u otra 
conducta, esto completa la carecncla de explicación acerca de por qué no 
todos los lndfv1duos que han vivido en condiciones Iguales, tienen el mismo 
origen social, optan por las conductas desvlantes. 

La teorla de los Roles, según George Mead, proporciona un elemnto 
necesarios para esta reformulación de la teorla de la Asociación 
Dlferencfada, que es la "Identificación diferenciada". Esta se da a treavés 
de la conciencia de si mismo que se forma a través del desarrollo de las 
diversos roles desde la Infancia a la adultez. "Un Individuo sigue la 
conducta criminal en la medida que se Identifica con personas reales o 
Imaginarlas, desde cuya perspectiva su conducta criminal es aceptable. 
Otra reformulación es la Introducción del Estimulo reforzador que 
permite la verificación emp[lrlcay hace hincapié en el proceso Individual 
de aprehensión de la conducta desvlante(enfoque conductlstal .52 

Retomando el fenómeno de la Inmigración hacia las grandes ciudades, 
diferentes autores como Thomas y Znanleck,53dlcen que la sociedad está 
desorganizada ya que el grupo primario ha perdido fuerza, al Igual que la 
vida en comunidad. Esta desorganización social es causada por la 
heterogeneidad cultural, Individualismo en las ciudades, la competitividad 
etc .. 

50ramar Pllch.~. p 61-62 
51 lbld .. p. 62. 64-66 
52 lbld .. p. 67-69 
53 lbld .. p, 51-55 
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Toda esta situación provoca según estos autores fenómenos patológicos 
como pobreza, crimen, prostitución, alcoholismo, vagancia, etc .. Ademas 
consideran que los " Instintos antisociales" del humnano no se ven 
reprimidos por el control social, que en las ciudades es menor a 
comparación del que exlstla en su grupo primario, por lo cual surgen 
dichos Instintos. Es decir, la desorganización social . provoca la 
desorganización lndlvldual. 

La anterior teorla proporciona elementos que apoyan que la delincuencia 
juvenil es el resultado de condiciones sociales que Influyen en el 
lndtvlduo, que es parte de un grupo "diferente" al dominante, lo que 
corresponderla a la heterogeneidad referida por los autores. 

La Escuela de Chlcago,54 Inició en 1920 estludlos sobre subculturas, sobre 
estilos de vida "desviados" y sobre formas de aprendizaje y 
mantenimiento de las mismas. Habla acerca de las relaciones que se tenlan 
en un grupo primario (pequeñas comunidades fuera de las c ludadesl, 
diciendo que estas relaciones pierden fuerza en las ciudades en donde la 
movilidad terrltorlual, la extensión flslca, la vastedad de la población, · 
etc., modifican las relaciones tornandolas superficiales e Impersonales, y 
coincide con la anterior teorla en que al deb111tarse el control que la 
pequeña comunidad ejercla sobre el Individuo, en la ciudad 
este encuentra el ambiente adecuado de • bajo control" para 
desenvolverse con sus tendencias antisociales. 

Continuando con este enfoque social, se encuentra la teorla de la 
Integración, que hace hlncaple en las "funciones de perpetuación y 
persistencia desempeñada por la lnculturaclón, la eduCaclOn, la 
conformldadcon las normas .. :,55 en una sociedad en la que lo mas 
Importante es el concenso en torno a los valores. 

Dentro de la teorla de la Integración, estan los Estructurales 
Funclonallstas como Parsons, Merton, entre otros, que posteriormente 
seran retomados por otros autores como Cohen, Cloward y Ohlln, los 
cuales presentan su aportación a la teorla de la Desviación Social 
considerando elementos nuevos . 

. El aporte de Mertron difiere de las teorlas neofreudlanas y de la 
Asociación Diferenciada, ya que consludera que las conducats desvlantes 
no se deben a la Irrupción de Impulsos biológicos y pslcológlcosUnstlntosl · 

54 lbid .. p. 55-58. 
SSlbld,,p.81,_ -· 
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por deficiente lnternallzaclón de normas socialmente aceptadas; ni por el 
bajo control social, sino Que él establece aue las conductas desvlantes son 
una respuesta normal a ciertas presiones provln1entes de la estructura 
soclal.56 

Para determinar la constrltuclón de la Estructura Social Merton distingue 
dos elementos: Estructura Cultural y Estructura Social. La primera a su vez 
se subdivide en dos tipos de valores: valores lnstltuclonallzadosC•Meta> y 
formas legitimas para obtener las metasC=Medlosl. La segunda se 
subdivide en Status y Conducta de Rol. 

Esto es Importante de tomar en cuenta puesto Que la base de la teorla de 
Merton es que las metas y Jos medios • .. no gozan del mismo grado de 
énfasis, ni tampoco existe entre ellas una relación constante.57 El ractor 
principal de estab11ldad de un sistema social es que exista un equ111brlo 
entre las metas y lass normas lnstltuclonal1zadas; y cuando se obtienen 
gratificaciones y tanto en el logro de las metas como en el uso de los 
medios Que están prescritos. Por tanto, si hay un deseqOI l lbrlo o 
disociación entre aspiraciones culturalmente prescritas y las maneras 
socialmente establecidas para llegar a estas aspiraciones, se dará una 
conducta desvlante. · 

Debido a la gran Importancia que se pone en la metas u objetivos, se 
pueden llegar a perder de vista tos medios adecuados, es decir, se da una 
atenuación del medio produclendose lo que Durkhelm llamó anomla o falta 
de normas.58 Merton considera que cuando se da esta situación existe una 
deslnst1tuclonallzaclón de los medios, es decir, surge una situación 
anómlca a la que el Individuo se adapta. "La Incidencia y tipo de adaptación 
varia según la ubicación del lndtvtduo en la estructura socfal".59 Es decir, 
que la posición o status del Individuo va a determinar su oportunidad de 
alcanzar una meta a través de los medios legltlmos. Esto es muy 
Importante porque se aplica a la situación marginal del Individuo que lo 
condiciona en gran medida a las poslb111dades de utl llzaclón de medios 
Institucionalizados para lograr fines fuertemente fomentados. 

56 lb!d., p.83,84. 
57 lbld .. 84 
S81b1d .. 85 
591d. 
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Posteriormente, se hicieron criticas y reformas. a esta teorfa, una de ellas 
es fa realizada por Cohen que manifiesta la necesidad de tomar en cuenta, 
procesos de comunicación y de Interacción en el que está Inmerso el actor. 
Ante la presión de dlrerencias entre los medios y fines, fa conducta se va 
a construir no solo por la posición o status del actor, sino también por fa 
Influencia del grupo de referencia. 

Este autor, difiere un poco de la teorla Mertonlana y se enroca hacia la 
del1ncuencla juvenil. Dice que en los Jóvenes se dan determinadas 
necesidades de ser reconocido, de demostrar valor, audacia, prestigio, etc. 
que se ven satisfechas al ejecutar un acto desvlante determinado como 
robar, por ejemplo. También considera que con frecuencia la dellncfuancla 
se da debido a que los Jóvenes toman las normas culturales pero 
Invertidas, esto va acompañado de ciertas caracterlstlcas como la 
neceslodad de satisfacción Inmediata, poca capacidad de rrustraclOn, 
lntoleranvcla, etc .. 60 

Cohen toma en cuenta la situación social en cuanto a la diferencia de 
aspiraciones y oportunidades, y además no pierde de vista la relación de 
ésta con la personalidad del Individuo. 

Posterior a esta teorla, Cohen y Oh 1 In dicen que hay una adaptaclQn 
colectiva definida como ·subcultura delincuente·, y que se forma debido a 
las frustraciones que experlementa la juventud de la clase marginada. 
Estos autores consideran como móv11 muy Importante de la formación de 
esta subcultura, la frustración en el logro de una mejor situación 
económica, sin embargo no es el única causa, ya que la necesidad de 
sentimiento de seguridad, de pertenencia, de Igualdad, son también muy 
Importantes. Consideran que la elección de cierta conducta desvlante se 
debe al tipo de ambiente social en que se da. La formación de subculturas 
conflictivas es propia de poblaciones desorganizadas en donde hay 
Inestabilidad en todos lo ámbitos de su vida social. 

De esta forma, se ha presentado algunas teorlas que forman parte de la 
teorla de la Desviación Social, que apoyan la lnrtuencla del contexto en el 
que el Individuo se desenvuelve, sin perder de vista la Importancia de las 
caracterlstlcas y procesos personales que determlnasn las conductas 
desvlantes como resultado del proceso de soclal1zaclOn. 

Es Importante considerar la Teorla de la Desviación Social, debido a qui; 
se relaciona con la situación concreta deJa Ciudad de México en cuanto al 

60 lbld., p. 11S, 116. 
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gran auge económico e Industrial surgido, que propició la gran Inmigración, 
trayendo consecuenetemente una sltuaclaclón de marginación para muchos 
Individuos Inmigrados.La marginación es un elemento muy Importante en 
las consideraciones de esta corriente teórica. A continuación se describe 
brevemente la situación marginal que vive la gran mayorla de los 
Inmigrados a la ciudad y que Incide fuertemente en la tendencia a la 
desviación social, como algunas de las teorlas expuestas lo consideran. 

Existe una cadena de marginación que relaciona los niveles micro y 
macrosoc1ales: Comunidad marglnada--------Famll la Marglnada--------
lndlvlduo Marginado. Esto lleva a perpetuar las condiciones de 
marginalidad en las nuevas generaciones. 

Por lo general estas comunidades marginadas se han formado de 
lnd1vlduos que han Inmigrado a zonas urbanas. 
Debido a la revolución tecnológica tan acelerada, los centros urbanos se 
han convertido en centros controladores y actlvadores de la vida 
económica, polltlca y cultural, es decir, además de controlar las 
actividades, reunen las lnstltuc1ones Mslcas del gobierno, de la Banca, de 
la Industria, de Educación y Cultura, como lo han reconlcdo diversos 
autores como Lomnltz, Rulz de Chavez y Hoffman, constituyendo asl un 
factor determinante en la Inmigración rural. 

La exagerada concentración de población en los centros urbanos, se 
transforma en un obstaculo para su propio desarrolloy consecuentemente 
ex1ste dlf1cultad de desarrollo a un nivel más amplio: el pals; y a un nivel 
mucho más especifico: el Individuo. Esto es debido a que las oportunidades 
que ofrecen las urbes no están al mismo nivel que el ritmo de la 
lnmlgracxfón hacia ellas. En México, el Distrito Federal es una de las 
ciudades que más refleja el fenómeno de Inmigración. 

La marginación causada por la migración rural, se puede clastr1car de la 
siguiente manera. 
Nfvel Macro: Social, Económica, Laboral, Polltlca, y Educativa. Y por otro 
lado existe la marginación causada por la Incidencia de estos tipos 
globales, en otros más específicos: A nivel Micro: marginación en la 
familia, en el trabajo, en la escuela. 
Todos estos nucleos micro y macrosoclale.s en los que dse manifiesta la 
marginación son mencionados por diversos autores como Lomnltz, Rulz de 
Chavez, y Hoffman. 
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"La margtna11dad social consiste en un modo limitado e Inconstantemente 
. estructurado de pertenencia y partlctpoaclón en la estructura general de la 

sociedad" .61 Los sectores marginados no tienen parttctpaclón en la toma 
de decisiones que determinan et desenvolvimiento de ta sociedad en 
general. 

En cuanto a la Marginalidad económica se puede decir que es "la ausecta de 
rol económico articulado con el sistema de producción lndusatrlal" 62 Se 
puede pensar que este tipo de matgtnación es causada por '... las 
caracterlstlcas del proceso de tndustrlatlzactón dependiente que Impiden 
que las crecientes migraciones populares se Incorporen de manera estable 
y consistente en la estructura de rotes y posiciones de la nueva sociedad 
urbana que emerge de la Industrialización. 63 Al respecto Lomnltz dice 
que ·a mayor tecnologla mayor complej ldad de organización de 
producción, ... más grupos excluidos del proceso ... económico. 64 

Es decir, que la estructura económica Industrial no absorbe un sector 
·sobrante", lo que trae como consecuencia una falta de seguridad por la 
Inestabilidad en las fuentes de Ingreso económico de las famlltas 
marginadas. Este fenómeno, según Lomnttz es resuelto momentaneamente 
a través de una red de Interrelaciones que existen entre los Individuos, 
para la satisfacción de necesidades primarias en momentos de carencia de 
solvencia económica. Estas redes de Interrelación se basan en las 
relaciones de parentesco, de vecindad, de compadrazgo y amistad y 
dependen de la confianza y cercanta rtstca. 

La marginación económica surge también debido a que ciertas 
ocupacloneslmanuales no ca11rtcadas> han Ido cediendo el lugar a otras 
más tecnificadas, teniendo como consecuencia, por un lado la dlsmtnuctón 
del valor económico de un conjunto de actividades que sin embargo no 
desaparecen, y por otro lado la tmpostblltdad de que la mano de obra se 
Incorpore a la estructura ocupacional. De ta misma manera el aparato 
productivo requiere una mayor especialización de mano de obra pero a la 
vez requiere menor cantidad de ella. Esto constituye la marginalidad 
laboral, ya que surge un grupo que no se ha podido acomodar en la 
estructura económica Industrial, vtendose obligado a buscar trabajos de 
baja remuneración que practtcamente no tienen significación en el 

6 l Lellcla Rulz de Chavez. Marginalidad y Conducta Antisocial en Menores. 
CUldernos del lndtituto Nacional de Ciencias Penales no. 1,(Mtxlco, 1976), p.16), 

62 Lrlss1 Lomnltz. ll2..JJ1. p. 16. 
63 Lellcla Rulz de Chavez. 211..ill. p. 17 
64 Larlss1 Lomnltz. !&..QI.. p. 16 
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sistema productivo . Es decir, este grupo participa marginalmente en el 
sistema producttvo.65 

Paralelamente al hecho de la poca probabilidad de Incorporación de los 
.Individuos marginados, al sistema productivo, existen grandes dificultades 
para los mismos en cuanto al Ingreso al sistema educativo, sea a 
enseñanza básica, media, técnica o profesional. Esta situación Imposibilita 
el desempeño de un oficio calificado, a través del cual se pudiera tener 
mayor remuneración, que ayudarla a elevar el nivel de vida. 
Los altos niveles de analfab~tlsmo, los bajos Indices de escolaridad son 
manifestaciones de la marginación educativa. 

Otra forma de margtnaltdad es la polltlca, que se manifiesta en la escasa 
parttctpactón en las decisiones pollttcas nacionales. Lo anterior es 
consecuencia del reducido ámbito en el que los marginados se 
desenvue!Ven, de el deficiente conocimiento de la sttuactón pollt1ca 
nacional real,; proptc1andose asl que en numerosas ocactones sean 
utilizados como Instrumento potltlco . Además ell contacto con los 
candidatos a puestos públicos es escaso y deformado proplctandose asl 
una situación en la comunidad marginada que no poslbl11ta la participación 
del lndlvlduo a través de su "voto" o al ser partidario activo de un partido 
polltlco. 

Dicha limitación en la participación, también es observable en un ámbito 
más cercano al 1ndlv1duo: su comunidad, ya que por lo general no hay 
participación en organizaciones de la propia comunidad como .. junta de 
vecinos", la organización por manzanas, asociaciones de poadres de 
familia, por ejemplo. 

Paralelamente a la marginación macrosoctal, exlte la mlcrosoctal, la cual 
se manifiesta en los núcleos en et que dicha marginación tnctde 
fuertemente, Influyendo ero cada uno de sus miembros, lo que es de gran 
trascendencia si se considera que " ... todo ser humano tiene su origen 
natural en la famllta",66 y que en ella "el niño debe alcanzar con su 
evolución la plenitud de su desarrollo flslco, pslqulco y moral" .67 

En relación a la familia se considera la vivienda, ya que es el espacio 
famtllar y el primer contexto de soctallzactón de un niño y se puede decir 
que es casi exclusivo durante la Infancia. 

65 Lellcla Rulz de Chavez. tLQi. p. 17, 15 
Larlssa Lomnltz.~. p., 16. 65. 

66 HeclorSolís Ck!lroga QLQLJ>. 186 
67 Ma. Nlell!s Gómez Perelra ~·p. 14 
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Las condiciones de la vivienda tienen gran Influencia en la ca11dad y 
cantidad de relaciones entre los miembros de la familia y también en la 
autopercepclón de cada uno de sus miembros. 68 

Existen numerosos lugares en Jos que viven grandes familias en reducido 
espacio, dando lugar a diferentes situaciones de conflicto que afectan 
sobre todo a los más jóvenes, Jos cuales con base "en su necesidad social 
se organizan facllmente en pandll las donde Jos conflictos personales les 
proporcionan sentimientos de cohesión y dirección antlsoclal".69 Esta 
situación es manifiesta sobretodo en la etapa de la adolescencia en la que 
existen necesidades tales como la Identificación, sentimiento de 
pertenencia y de aceptación, etc., que se ven satisfechas en los grupos de 
pares, al no encontrar apoyo en la familia. 

De esta manera se puede decir que un " entorno flslco empobrecido ejerce 
lnrluencla negativa provocando frecuentes tensiones, agresividad, 
frustraclón.7° También provoca un bajo nivel de autoconcepto, 
excitabilidad, alteraciones en las relaciones sociales, lo que tendrá 
consecuencias posteriores en un ambiente social más amp11o.71 

Las familias emigradas por lo general están rodeadas flslcamente de una 
condición marginal debido a que se ubican en la periferia de las ciudades 
en donde establecen sus viviendas con un grado tal de pobreza que no 
proporciona seguridad, ni la mlnlma higiene necesaria, ya que existen 
condiciones sanitarias Inaceptables además de que carecen de otros 
servicios necesarios como luz, agua potable, drenaje,etc., además son 
vlvlenfdas muy reducidas de 1, 2 o 3 cuartos en donde habitan gran numero 
de personas. Estas condiciones han sido observadas en estudios de campo 
en zonas marginadas, como el de Lomnltz, y Lewls entre otros. Dichas 
zonas son conocidas comunmente como barriadas, ciudades perdldadas, que 
son" un medio para resolver la adaptación de los Inmigrados al medio 
urbano hostil". 72 

El entorno flslco desfavorable que rodea a la familia es un factor muy 
Importantes en la provocación de las conductas antisociales ya que forman 
un contexto "adecuado" para conducir al Individuo a cometer este tipo de 
conductas,73 y en genral al detrimento del Individuo. 

68JosóAI05 Glsbert.~p.338. · 
69 Roberto Tocrven. Elementos de Criminología lnffnto-Jmn!I, Ed. Oleo!, !México, 1979), p.45. 
70 José Alas Glsberl. Op. Cit. p. 339. 
711bld .. p. 340. 
72 Lellcla Rulz do Chavéz. Op. Cll. p. 29. 
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De esta rorma se puede relacionar toda esta situación global de ramillas 
Inmigradas con Ja existencia de Individuos Jóvenes, menores de edad que 
cometen alguna Infracción. Esto se refleja en las estadlstlcas manejadas 
en el estudio de Rulz de Chavez en las que se refleja claramente la gran 
proporción de menores Infractores que provienen de famll las lnmtgradas.73 

Otro elemento tmnpprtante que hay que considerar en la familia es su 
estructura, es decir, cómo y qulenes5=la rorman. Se ha observado que 
rrecuentemente, la familia marginada, de la que provienen los menores 
lnrractores Institucionalizados, es Incompleta o Incluye padrastro o 
madrastra. Son muy pocos de los menores lnstttuclonallozados, los que 
viven en lo que podrla llamarse una ramilla "adecuada", en cuanto a las 
posibilidades que esta orrece a los hijos para su desarrollo, es decir, 
"aquellas en donde el esposo-padre y la esposa-madre se protegen 
mutuamente, procrean y cuidan y velan juntos por la rormaclón de su 
decendencla". 74 

De esta manera, la estructura familiar es arectada por la ausencia de uno 
de los padres, de este renOmeno se han extraldo estadlsttcas como las 
stgutentes7S: en cuanto al padre, se han determinado que vive con su 
ramllla, en casos en el que el menor tnrractor es hombre en un 53.35~; en 
los casos en que es mujer un 54.14fo. En.cuanto a la presencia de su madre 
se ha encontrado que un 84.52% en caso de que el menor sea hombre, un 
81.01 r. en los casos en los que es mujer. Por tanto se puede deducir que el 
padre es quien más frecuentemente está ausente del núcleo familiar. 
Tomando como ejemplo la" Escuela de Orientación para Mujeres" en donde 
se pudieron revisar los expedientes, se obtuvo la stguente tnrormaclón que 
da una Idea global de la gran cantidad de familias Incompletas, por muerte 
o abandono, que hay en los casos atendidos enm esta lnstltuctOn:Famlllas 
completas 34.22%; e Incompletas 65.78 Cestos datos se obtuvieron 
considerando solo las ramillas que radican en el Distrito Federal, ya que 
existen cvasos en que la menor no tiene su núcleo familiar principal en 
esta entidad). 

Aunque en esta últimas estadlstlcas se Incluye la ausencia oor muerte, se 
ha podido observar mayor número de casos de abandono "voluntario" por 
parte de uno de uno de 1 os padres. 

73Lelicl• Rulz de ChlVeZ.llil....ill. p. 26-27. 
74 lbld., p. 34. 
75 lbld., p. 54-35. 
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Este fenómeno ha sido dertnfdo como " .. Jaita Injustificada de asistencia al 
niño de corta edad".76 El abandono además de ser flslco, es decir no contar 
con la presencia flsica de uno de los padres, que es al que se refieren las 
estadlsticas presentadas, puede ser también de tipo moral. Este podrla 
conslderse como la carencia de posfbll fdades para la formación Integral 
de un Individuo 77 

Sea el padre o la madre quien este ausente, o aunque estando presente no 
proporciona Jos satfsfactores emocionales o/y flsfcos, se produce una 
fractura en el Incumplimiento de las funciones sociales de ésta ya QUe es 
"el canal por el cual el niño deviene ser capaz de vivir normalmente ... dentro 
de las caracterlstfcas de su medio, donde aprende a respetar los derechos 
y propledads de los otros .. :·78 

Pueden darse otros fenómenos, que aunque no constituyen abandono, 
arectan el desenvolvimiento del Individuo menor dentro de su ramilla. Uno 
de estos renómenos es que Jos padres educan a sus hf jos de acuerdo a sus 
propios conocimientos, experiencias y posibilidades, es decir, en los casos 
de ramillas marginadas, "se ven obligados a transmitir su propia 
marg1nac16n , frustrante experiencia relacional en un contexto soc1al 
amenazador, en el que siempre han sido perdedores·.79 

Otro fenómeno es el que las condiciones de hacinamiento, promiscuidad, 
maltrato, malos ejemploCalcohollsmo, prostitución) dentro de las ramillas 
marginadas, según Tocaven( 1979), son elementos que el niño aprende, ya 
que el ejemplo es una forma de Ir modelando la conducta del Individuo v de 
esta manera hay nuemrosas poslbllldades de que el niño o joven aprehenda 
o asimilen Jos comportaamlentos lncorrectos.80 

Una frase de Valverde Mollna que apoya la Idea de esta gran lnrluencta que 
el ambiente ramtllar tiene, es Ja slgulente:"EI niño nace y se socializa en 
un ambiente empobrecido y empobrecedor, tnternaliza la agres1v1dad, 
rrustraclón, desconfianza y conductas inapropiadas". 81 

Todo este proceso de rormaclón poca adecuado del Individuo se !nieta 
desde la primera Infancia, cuando las relaciones de este Individuo con su 
familia no son adecuadas, ni mucho menos Ideales 

76119. Nieves 66mez Perelra . .oii...ru,. p. 29 
n1d. 
78 Hectos Solls C.,lroga. l&...ru.p. 45. 
79 Josó Alos Glsbert~. p. 340. 
80 Roberto Tocaven. ~p. 49. 
81 .io,o Alos Glsbert. Qi<..Ql. p. 340-342. 
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Cada uno de los miembros de la familia, madre; padre y hermanos, tiene 
una función especifica. 

Bowly 0981 l, dice que la salud mental del lndtvlduo está en gran parte si 
se experlementa desde la Infancia una relación afectuosa y continua con su 
madre o sustituto permanente. De esta relaclónCapegoJ, que es la primera 
del Individuo recién nacido, depende su porterlor desenvolvimiento. Spltz, 
entre otros autores, han hecho notar la Importancia del establecimiento 
de esta relación en los primeros meses de vida, asl es que un deficiente o 
nulo apego tendrá consecuencias negativas en el nuevo Individuo en lo que 
respecta a su autoconcepto, y en su relación con el medio que lo rodea. Es 
decir, provocará una carencia de confianza en si mismo y en su medio 
ambiente, lo cual constituye una situación propicia para un 
comportamiento socialmente lnaceptado. 

De esta manera se puede ver la Importancia del papel de la madre dUrante 
los primeros meses de vida en los cuales el la es el principal satlsractor de 
necesidades flslcas y psicológicas. Sln embargo, la función del padre, 
aunque al principio es secundarla por servir de apoyo a la madre, es muly 
Importante. Conrorme el niño va tomando conciencia de su diferenciación 
con respecto al medio, el padre va siendo más Importante. Su runclón es 
según Perelra de Gómez, la autoridad a través de la "ejemplaridad", es 
decir, el padre debe ser un modelo positivo para el nlll y posteriormente 
para el adolescente, ser su gula y apoyo. 

Del mismo modo Jos hermanos tienen una función especifica que es el 
porslbllltar la coexistencia entre Iguales y propiciar un aprendizaje de 
relación social; afirman un sentido social. Es por esto que se consideran 
como auxiliares Importantes en el proceso educativo de un nuevo Individuo 
en la ramllla.62 

De toda esta dlntimlca famlal lar, y a través de las diferentes etapas que 
vive un lndMduo!de acuerdo a Erlksonl, se va a formar su personalidad. SI 
la situación que rodea . al Individuo no satisface eficazmente las 
necesidades correspondientes a cada etapa de desarrollo quedarán residuos 
de desarrollo que obstaculizan el desarrollo pleno de un Individuo. 

Continuando con la Marginación a nivel Mlcrosoclal, aparece la marginación 
laboral. Se ha observado que los hombres menores Infractores, son los que 

62 Ma. Nieves Perelra de G6mez . .QR..ill.p. 17 
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han trabajado con mayor frecuencla(B 1.89%> en comparación con las 
mujeres menores lnfractoras(70.19%l. Sin embargo en ambos casos la 
frecuencia es muy alta, debido a que se ven obligados atrabajar desde muy 
temprana edad para sostenerse económicamente o para ayudar a la 
fam111a.83 

El entorno laboral contribuye a la problemática del Individuo marginado , 
que por lo general llegará al trabajo por exclusión, sea porque no alcanza 
el nivel de rendlmuento suficiente, lo cual es una muestra de las 
diferencias soclales,84 careciendo por esta misma razón de uo nivel 
Intelectual suficiente o Indispensable para avanzar en la escuela; o 
también puede ser porque la situación económica y fam11lar lo exlja.85 

Es evidente entonces que el Individuo no esta capacitado para realizar 
determinado trabajo por lo que será empleado en un puesto mal 
remunerado. 86 

Es decir, el Individuo marginado vive en un contexto que lo obliga a 
Incorporarse prematuramente al trabajo, en busca de Ingresos con el 
propósito de subsistir, no Implicando ninguna relación con el ritmo y 
dirección del crecimiento económico de la sociedad .87 

Por otro lado, es Importante tomar en cuenta que ante la necesidad 
económica se toma cualquier trabajo aunque esto no responda a Intereses y 
capacidades personales, lo cu~I tiene efectos colaterales como 
alcoholismo, farmacodependencla, como un medio de escape de la situación 
poco satisfactorias encontrada en el trabajo que se realiza, ya que su 
actividad carece además de sentido personal. 68 

La marginación también tiene Incidencia, en el ilmblto escolar del 
Individuo. Esto trae consecuencias Importantes ya QUe, si se considera que 
ll'IO de los objetivos de la Inserción de Jos Individuos en la escuela es la 
promoción de una madurez pslcosoclal, dentro de la cual se Incluyen 
ciertas caracterlstlcas como la tolerancia, solidaridad, respeto por 
valores patrios, autoestima, aceptación de roles sociales, aspiraciones, 
etc., entonces el desplazamiento de estos Individuos de la escuela, 
propicia Incongruencia entre valores de estos y el resto que si tuvieron la 

83 Lellcla Rulz de ChMz. ~t. p. 56 
IM Gebrlel Címtra. Impacto y Releyopcla dt lo Edymlón 86'ic1 CD MfK!co· P1QptjmfC1 •Obrl ol .,ttdo 

dt lt lnyesl!gtel6n. (MéKlco: CEEE. GEFE, 1963), p. 26 
8S Joté Alos Glsberl. QR..Q!..p. 342. 
B6 larls11 Lormltz. QQ.m. p. 20 
67 let!cla Rulz de Chvavez.J&...m..p 55. 
68 Alejandro C6rdova. Federico Ort!z. El Promo de Trobo!o y su rolcc!ón con la Sa!yd Mentol p. 15 
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posibilidad de entrar y permanecer en la escuela. Además se ha visto que 
Individuos que asistieron a la escuela, tiene valores más duraderos y 
mejor establecidos que los que no acudleron.89 

Es lmportrante considerar que la escuela es es un agente Importante de 
socialización extrafamlllar .90 Por lo que esta situación de marginación 
escolar, podrla considerarse como elemento contribuyente a la existencia 
de dificultades de Incorporación a la sociedad. Existe un gran porcentaje de 
menores Infractores que no ha acudido a la escuela. 

Como ejemplo se puede citar, segun el estudio de Rulz de Chavez, que los 
menores Infractores en el Distrito Federal que han asistido a la escuela 
alguna vez es de 90.98% de hombres y 88.43% de mujeres. 
Las consl~eraclón de estas cifras aisladamente, mostrarla un panorama 
positivo, sin embrago existe un fenómeno paralelo que es la deserslón 
escolar, la cual en hombres es de 25.10% y en mujeres de 50.47%, 
permaneciendo en la escuela solo un 74.90% de los primeros y un 49.53% de 
la mujeres.91 

Otra de las desventaja que la escuela tiene hacia los núcleos marginados 
es la lnaptaclón de la primera hacia los segundos. La escuela no responde a 
las demandas concretas del Individuo, ni de los grupos sociales 
marginados, porque un mismo sltema de enseñanza para todos no puede 
responder adecuadamente a las diferentes necesidades que la diversidad de 
grupos plantea, lo cual agudiza las diferencias sociales ya exlstentes.92 

Algunos más favorecidos social, 'economlca y culturalmenre que otros, 
percibirán la escuelm acamo algo totalmente aislado de su realldad.93 

Además, la escuela no responde a las caracterlstlcas propias de estos 
Individuos marginados ya que, debido a que han vivido carencias a nivel 
material y afectivo, .. ."se caracterizan por un bajo nivel Intelectual y una 
debilidad de la memoria acompañada de cierta hlpersenslb111dad afectiva 
que distrae su atención haclendolos más lnestables"94 Desde esta 
perspectiva, la escuela vendrla a ser una "estructura lnadaptadora" 
sirviendo como lntenslflcador de las diferencias en la socialización aue 
vienen desde la famllfa·95 Por lo tanto, la escuela de no ser adecuada es 
otro factor que lleva consigo elementos que contribuyen al desarrollo de 
conductas antisociales de los menores. 
69 Glbrlel C6mar1. llll...ill. p. 36-39. 
90 P1111 Mus•en, John Conger, Jerome Kagan. !&.Ql. p, 390 

91Gabrlel Cámara. !.'!LQLp. 24. 
Leltcla Rulz de Chavez. !&....Qhp.49 

92 Gabriel Címara. ~.49 
93 José Áios Gilbert. !lll..m· p. 341. 
94 MI. Nieves Gómez Perelra. ~p. 36 
95 José Álos Glsbert. Qil....ill..p.342 
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Con todo esto, se percibe claramente que los fines de la educación b:lslca, 
como son Jos de cobertura a todos los lndlvlduos que Ja requieran (el entrar 
y permanecer en la escuela), el logro académico en términos de 
aprendizaje de habilidades y conocimientos, el logro de una ocupación y 
obtención de remuneración correspondiente, el logro de una madurez 
pslcosoclal del Individuo y efectos cognocltlvos y valora les positivos en Ja 
vida cotldlana96, están más lejos de Jos lndfVlduos adolescentes 
marginados social y económicamente, que para los que pertenecen a otro 
medio más favorecido en dichos aspectos. 

A pesar de esto, considerando que a través de la educación se pretende 
posibilitar el desenvolvimiento Integral de todo Individuo, es posible 
hacer consideraciones para contrarestar las ya mencionadas dificultades 
con las que se enfrenta el adolescente marginal a través de una 
adecuación de su proceso educativo global. 
Esto es factible de ser realizado en la situación concreta de los Individuos 
adolescentes marginados, que se encuentren en la una Institución de 
"Orientación", de tal manera que se prepare al sujeto a enfrentar de una 
manera más efectiva Ja educación y la sociedad preestablecidas, a través 
de "reparación" de actitudes y conductas obstacullzantes, propiciadas Por 
su situación de desventaja. · 

Através de toda esta descripción, se pueden Identificar caractertstlcas 
Importantes que posee un adolescente en una comunidad suburbana 
margina!, que es precfsamnete de donde proviene la generalldaO de los 
adolescentes de la escuela de Internamiento total o parcial. · 

Debido a la situación concreta de estos adolescentes en cuanto a la 
necesidad de cumplir funciones como el sostenimiento o ayuda económicos 
de su faml lla; o la necesidad de tomar la función del padre o madre, etc., su 
periodo de "moratoria pslcosoclal" como Erlkson la denomina, se ve 
truncada y limitada. Esto Impide el desenvolvimiento personal y social 
adecuados ya que se termina Ja posibilidad de probar diferentes roles y la 
adolescencia se termina prematuramente. También la posibilidad de 
experimentar a través del juego, se ve Interrumpida por fa necesidad de 
atender alguna actividad que no le corresponderla aún por el grado de 
madurez, pero que sin embargo debe atender porque no hay otra alternativa, 
tal es el caso de tomar a su cargo el cuidado de hermanos más pequeños, de 
ayudar a las labores del hogar o de salir a trabajar en alguna actividad a su 
alcance. 

96 61brlel C6mara. !L.ill. p. 24-40 
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• El adolescente suburbano forma una subcultura adolescente, en la que se 
·fornan pandillas para satisfacer las necesidades de reaflrmac1ón, de 

aceptac16n, de pertenencla,y como un medio de apoyo ya que la generalidad 
de ellos tiene porblemas semejantes. Esta unión, que canallzada 
adecuadamente podrla ser un recurso de gula positiva para los 
adolescentes en las comunidades marginadas, toma una dirección erronea 
de autodestrucción debido a Intereses negativos externos a Jos 
adolescentes, tal es el caso ya generalizado de las pandillas de consumo de 
drogas y de prostitución, por ejemplo. 

Otra caracter1st1ca que Identifica al adolescente marginal, es el uso del 
lenguaje ·caló", que es desarrollado y utilizado en las bandas. 

El adolescente Infractor, debido a todas las carencias QUe ha vivido desde 
la Infancia, se encuentra una serle de 11m1tac1ones que lo llevan a 
encontrar como alternativa más viables, el comportamiento desviado o 
delictivo. 
Su Identidad no se ha logrado aun, solo existe una serle de Imitaciones de 
modelos que los medios de comunicación le presentan, ya que en la fam111a 
encuentra una carencia total de modelos reales o atractivos; el padre por 
lo general ausente, Ja figura de permanencia es la madre, que en la cultura 
mexicana es desvirtuada en relación al papel que t1ene el hombre. 
La madre por lo general es abandonada con una gran cantidad de hijos, es 
dificil para ella sola cubrir todos Jos sattsfactores que requieren. Esta 
situación de carencia de atención que el adolescente Infractor ha sufrido, 
es un factor que ha provocado en él una necesidad de placer que no fué 
satisfecha en la etapa de vida correspondlenteCde acuerdo a Erlksonl, y 
todavla en la adolescencia se sigue rigiendo por este principio, y no por el 
principio de real ldad que corresponderla en esta etapa. 

Otras caracter1st1cas a nivel laboral, son el ausentlsmo, Insatisfacción, 
vagancia, cambio constante de actividad laboral, entre otras, que son un 
reflejo de la 1nconform1.dad e 1mposlbtl1dad de desempeñar una labor más 
acorde con los modelos tecnificados que la sociedad actual les presenta.97 

Hasta ac¡ul, se ha presentado la s1tuac16n general que existe en la 
problemática de los adolescentes Infractores, lo c¡ue se considera 
fundamental para partir a una mayor concretlzaclón del problema, que en 
este caso es la educación de estos Individuos y mtis espec1r1camente, la 
socialización que es promovida en la educación del adolescente Infractor. 
Es por esto, c¡ue el siguiente capitulo trata de los estudios y observaciones 
que se han hecho al respecto y Que proporcionan elementos de apoyo a la 
presente 1nvest1gac1ón. 

97 M•grlel Boom Dl•z de Leon. La Reoducaclón en Adolescentes Infractoras: Un estudio de Casos. 1983. 



111. MARCO TEORICO. EDUCACIOtJ Y SOCIALIZACIOll 

La Educación es un medio niuv valioso oara posibilitar el desarrollo flslcv, 
mental, emocional v social del Individuo. Debido a esto la Educación 
presenta una gran alt~rnatlva en la atención de adolescentes tnfractore~ 
para lograr su desenvolvimiento Integral, con miras a una proyección 
social adecuada. Es decir, a través de la Educación se pretende loQrar una 
real socialización del adolescente Infractor. • 

Se ha considerado aue la-experiencia educacional aue se'trlnde en una 
Institución de atención a Infractores debe ser una experiencia 
antlclpatorla de socialización la cual le preparará para la vida fuera de 
ésta. 1 

A continuación se presenta Información aue fundamenta la realización de 
esta investigación, dicha Información comprende programas educativos 
QUe se han realizado para guiar el proceso educativo, tenoiente a la 
social lzaclón de Individuos Internos en instituciones de corrección, sean 
estos adultos o menores, aunaue en su mayorla estos programas van 
dirigidos a menores Infractores. 

Toda esta Información se ha subd1v1dldo en tres partes las cuales apoyan 
elementos Importantes para este trabajo: la primera parte hace hlncaole 
en la Importancia aue la Educación tiene en la socialización de Infractores 
y en la adecuación que el proceso total de enseñanza- aprenolzaje Oelle 
tener con respecto al educando, especificando en el eóUcando Infractor 
Interno, el cual tiene caracterlstlcas especiales c¡ue deben ser tomadas en 
cuenta patra lograr avances positivos óUrante su t.nternamiento. 

La~ parte hace énfasis en la Importancia de la lectll'a en su 
relación con la delincuencia. Establece los hallazgo~ de las deficiencias 
en esta área que se han observado invariablemente en Infractores y cómo 
la atención en este asepecto, lmpllcandose en la lectll'a, discusiones, 
Intercambio de opiniones, etc. tiene un resultado deseable en la condueta 
del Interno. Esta Información es muy valiosa para esta Investigación, ya 
que en esta última se involucra un materia\ didáctico Impreso aue es el 
11bro de texto. 

La tercera parte, se refiere concretamente a ta necesidad de una formación 
moral, ya que existen evidencias de las grandes deficiencias en el 
razonamiento moral de los Infractores. Se considera también, la 

i Edwrd Oager, Socla!lzol!on· Prpcess Prpdud tod Chango. Ed.Markhom Publl!hlo<¡ Co .. (Chicaoo, 
1971), p.163. 
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formación para eier-c1tar el ra2onarn1ento /og1co, que está relac1onaoo con 
el more/, y de esta manera lograr un cambio en las bases fundamentales 
sobre las cuales el individuo lomará sus fut.uras deci:;iones y evitar asl 
reincidencia. 

A. La importancia cre J,; Educación y y su adecuación en el Proceso de 
Soc1alizac1ón del A•jo/esr:ente Infractor. 

La experiencia educativa q1.1e el adolescente infractor tendra en el 
internamiento, deoe ser gurnda al logro de /os OOJ8ti'los que se persiguen, 
en donde todos Jos recursos empleados en el proceso educativo del 
Infractor interno debe responder concretamente a sus características y 
necesidades. 

A continuación se presentan diversos estudios e investigaciones que 
apoyan y dan elementos para eficientizar el proceso educativo en 
Instituciones de atención a menores infractores. 

Se ha desarrollado un programe que muestra muchos elementos 
interesantes para mdividuos emocional y socialmente perturbados. Este 
programa fue creado por "The Safety Harbor Exceptionel Student Center'!, 
está considerado como un programa académico-terepeutico, y se 
fundamente en diversos principios.: 
-El éxito en la escuela este positivamente relacionado con el exito en la 
sociedad. Esto es debido a que la experiencia de aprendizaje que hay en la 
escuela favorece una conciencia social de los e~tudiantes a través del 
aprendizaje de códigos de conducta y de habilidades necesarias para que el 
individuo posea seguridad al realizar actividades posteriormente. El 
programa se centre en ensenar habilidades de supervivencia a los 
estudiantes. 
-La educación proporcionada a través de este programa no es de carácter 
terminal. Lo que se pretende es proporcionar oportumdad de aprendizaje 
de habilidades necesarias para "sobrevi·1ir" o permanecer en la escuela." 
-Se contempla que la mayoría de los indivióuos perturbados 
emocionalmente son capaces de aprender habilidades de autocontrol'', lo 
cual es un factor indispensable de interacción con otros. El autocontrol se 
ha definido como el conocimiento de alternativas, la selección apriopiada 
y la puesta en práctica de la misma. 5 · 

2 St11?ldon Braat~n, Pro9r.:.mming for Adolt-zc.;or,ts with 8t-t . .:.vfore:.1 Disc.rdt-rs (Councn for CMTdr~n ·with 
B•havioral Disorders, 1983),p.52. 

ºId. 
4 lbid., p. 53 
S Id. 



40 

A continuación se hace una descripción de los puntos más lmoortantes del 
programa. Se han considerado metas concretas tanto para el alumno como 
para el programa en si. 
Para el estudiante: 
!.Adaptación al ambiente escolar. El aprendlzaJe del nombre del maestro y 
la aceptación de la rutina diaria, son algunos de los primeros pasos para 
que el estudiante se Involucre y se sienta parte del programa. 
2.Desarrollo de habilidades de autocontrol. 
3.Desarrollo de la conciencia emocional. Esto se pretende lograr en el 
programa a través de proporcionar la oportunidad de aprender mas sobre 
ellos mismos, a través de Interacciones con grupos de pares y con adultos, 
lo cual servirá al estudiante para entender y controlar mejor sus 
emociones y sentimientos. 
4.Desarrol lo de habll1dades emocionales y sociales apropiadas. El 
aprendizaje de habll1dades sociales sociales es uno de los principales 
objetivos de este programa y se relaciona con la capacidad de permanecer 
en la escuela; ésta se puede medir a través de hab111dades para responder 
con comportamientos adecuados o aceptados al stress, reprobación, y a 
demandas de Interacción diaria con otros. 
5.Ampllar el desarrollo de habilidades académicas. El pobre desarrollo en 
el aspecto social del Individuo. está asociado en la mayorla de los casos a 
problemas de aprendizaje, por lo cual se pretende atender esta otra Darte a 
través de la Individualización del aprendizaje en el aula, es decir, cada 
estudiante trabajará en el grado que le corresponda y se tratará de 
maximizar el conocimiento que pueda adquirir. 

Al ser manifiesto el avance de los alumnos en cuanto a habllldades 
sociales y académicas, estos estarán preparados para lntergrarse a un 
sistema escolar tradicional. 

Las metas del programa en si, como es lógico están relacionadas con las 
del estudiante, y son: 
!.Mantener constante el ambiente terapeútlco, a través de proporcionar 
gula hacia los estudiantes para el desarrollo de autocontrol y conciencia 
moral. 
2.Proveer agentes de cambio adecuadamente preparados. Uno de ellos es el 
maestro, el cual debe proporcionar oportunidades a sus alumnos para 
conocerse mejor y explotar alternativas de comportamiento. Un punto muv 
Importante que se considera aoul es aue el maestro no va a cambiar el 
comportamiento del estudiante, pero si va a propiciar experiencias para 
que ellos puedan cambiarlo. 



41 

3.Proveer Intervención terapéuticas. Esto se hace a través de consejo 
grupal o Individual. 
4.Proveer experiencias de crecimiento emocional. Estas exoerfencfas 
pueden ser a través de de la relación adulto-adolescente, y asf el Primero 
tiene la oportunidad de aprender habilidades sociales. 
5.Proveer Currlculo Académico. Se desarrollan o Janes fndlVfduaJes oara Jos 
estudiantes, con el fin de desarrollar el máximo de ooortunldades para su 
aprendizaje. Aunoue se Individualiza la enseñanza. no se deja de lado al 
grupo a través del cual se da también el aprendizaje. 
6.lnvolucrar a la familia y a la comunidad, de tal manera Que se apoyen Jos 
avances del estudiante. 
7.Evaluacfón del Programa.6 

Para el logro de las metas planteadas por el programa se dfVfdfó en seis 
rases; en cada una de ellas se presentan elementos que podrían 
eflclentlzar las actividades que los libros de texto proponen, aunque este 
programa no se concretiza en los 1 fbros de texto. 

La primera fase pretende proveer al individuo de un comportamiento 
adecuado para la escuela. Esto se logra a través de 4 subfases. La primera 
subrase consiste en poner en práctica el sistema de tokens o fichas, las 
cuales se le entregan a los alumnos por cada determinado tiempo que han 
mantenido un comportamiento o han cumplldo una función asignada, de todo 
esto se lleva registro. La segunda subrase, consiste en el "sistema de 
costo". Los comportamientos tales como trampa, ataques a otros, 
destrucción de la escuela o propiedades de otros, lenguaje Inapropiado, 
Iniciación de confltctos, que son considerados como comportamientos 
Inapropiados, son causa de pérdida de puntos postlvos los cuales les 
sirven para obtener satlsractores masterfales <comida, papel, lápices, 
posters, juguetes), y para paseos o visitas extraoflclales Cdfas de campo, 
por ejemplo), se trata de que el alumno tenga cada vez mayor capacidad 
para esperar un satlsfactor mayor. La tercera subfase consiste en el 
"sistema de nivel" que van de lo mas a lo menos restrictivo. El nivel 3 es el 
más restrictivo y ahl se Inician los estudlentes, tienen pocas libertades 
dentro y fuera del salón. El nivel 2 es para los alumnos que ya han hecho 
algún progreso en autocontrol, en este se deja mayor llbertad e Incluso 
ciertos prfvl Jeglos como tiempo extra a la hora de Ja comida. El nivel 1 
proporciona Ja mayor libertad posfbl'i! a Jos estudiantes siempre y cuando 
actúen de acuerdo a las regulaciones normales de la escuela.i La cuarta 
subfase es Ja alterrativa de "programa de cuarto", qui:! es llevado a cabo 
cuando algún problema no puede ser discutido 

6 Sheldom Braoten, Progrommmg for adolments w!th behf!Vloral Disordero <Councll for Chlldren 
wllh Behavloral Olsorders, 1983), p, 54 . 

. 7 lbld .. p, 56 
;• 
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apropiadamente en el salón de clases. Este programa consiste en un salón 
de clases en el que no hay absolutamente nada que pueda distraer al alumno 
y propicie una mejor expresión del mismo con el maestro, el cual es 
considerado un agente de ayuda para la adaptación a la escuela. 

La rase 2 tiene como meta reducir la problemática del alumno en 
condiciones de stress o crisis. Para esto, es necesario que e i' maestro 
mantenga un raport positivo con el alumno, y se trate de canalizar la 
situación para que no se Intervenga con un castigo flslco, sino que haya una 
Intervención arectlva positiva. 

La rase 3 consiste en aplicar el currlculo académico, y se centre en 
proporcionar al estudiante el material y la Instrucción de acuetrdo a 
necesidades y habtlldades Individuales. Se pretende en esta rase,. 
desarrollar habilidades cognocltlvas y académlcas.8 

La rase 4 pretende proporcionar una Intervención terapéutica para poder 
dar consejo Individual y grupal a los estudiantes y concretamente 
aumentar su autocontrol por medio de la anticipación de situaciones que 
podrlan sacarlo de si. 

La rase 5 consiste en currlculo terapéutico, el cual considera el romento 
de habilidades sociales y emocionales del estudiante a traves de la 
educación arectlva. 

La rase 6 son los servicios adicionales de apoyo que permiten promover la 
erectlvldad del programa, utilizando y adecuando los recusrsos 
necesarios. 

La consideración de algunos elementos sobresal lentes de este programa 
general, provee de rundamentos para atender las necesidades más 
Importantes de Individuos perturbados social y emocionalmente, y para 
llevar a la práctica soluciones más efectivas a través de la educación en 
general y de los libros de texto en particular. 

Otro programa educativo similar al anterior, pero enrocado mas 
especlflcamente a menores Infractores, apoya la necesidad de adquisición 
por parte de estos, de habilidades Indispensables para su desenvolvimiento 
personal y social, a través del proceso educatlvo.9 

8 lbld., p. 58 
9 James Wllllam , Edward Mardell. Llfe Skl!ls Coyrse for Correcllpns: Cyrrjcyjym Gujdr Saskatchewan 

New Start. lnc.,(Tralning Research and Developmente Stetion. Prmce Albert, 19731. p. 117. 
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E11 e~te progr·ama se .considera neces.Jrio el entrenamiento en habilidades 
y conocimientos oara actuar con;¡:¡etentemente dentro de ias relaciones 
humanas en general.~ en las áreas en donde la resoonsabilidad del 
Individuo es indispensable. En otras palabras. la; habilidades para la vida 
que contempla este programa, consisten en\.~ resolución de problemas a 
través de comportamientos responsables y ac,ropiadamente utilizados en el 
manejo de las experiencias persona1es.11l 

A continuación se describen las érea5 en las que este progrorna pone 
énfasis: 
\.Desarrollo de sí mismo y r-elaciones con ovos. Se trata ue que los 
estudiantes identifiquen y desarrollen sus potencialidades y 11abilidades y 
que a través de esto detecten. rewelvan y prevean su problemas 
personales. 
2.Cooperación con el hogar y farnili.J en cuanto 6 responsabilidades. Se 
ayuda a identificar. prevenir. y obtener ayuda con los problemas 
familiares a través del 11orff1dizcje por perle del individuo en reclusión 
de nuevas habilidades que les permitan mejorar. 
3.Ulihzación del tiempo libre 'provec~1os11rnente. Los estudiantes usan su 
tiernpo libre para su desarrollo personal poniendo en práctica sus 
intereses. 
4.Conocirniento de derec1·1os y responsabilidades dentro de la socied.ad. Se 
trata de que los estudiantes aprendan acerca de eotos para que tengan 
mayores elementos que les permitan actuar eficazmente en la sociedad.11 

5.Fomento de responsabilidad en cuanto a decisiones de un futuro trabajo. 
Los estudiantes aprenden diversas ocupaciones y se trata de hacer hincapie 
en los intereses y r1abilid11des propios. Además de esto. se le da 
importancia a las habilidades de relación interpersonal que son necesarias 
para desempeñarse en algún trabajo. 

Las areas antes mencionadas se desarrollan a través de actividades del 
estudiante, este busca el conocimiento a través de lecturas. panels, 
audiovisuales .. discusiones. visitas. etc., la asimilación y comprensión de 
lo que el estudiante ha realizado se logra a través de técnicas de 
retroalirnentac1 ón. 
La habilidades se pretenden c11Jlener a través de la experienc.ia práctica. 
roll-playing, dramatizaciones. etc .. El alumno no recibe ninguna 
información pasivamente. sino aue él la recolecta 1~ la aplica para la 
resolución de sus problemas. Se ¡;~.Wnulan tOIJ,;·:; las capacidades d;;l 

10 lbid., p. t. 
11 !d. 
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individuo. es decir. el alumno debe escribir. comparar, investigar, 
observar, leer, planear, etc., aijemás las discusiones~ trabajos en grupos 
ayuda a que se fomente su interés. 12 

Este programe de habilidades pera la vide, proporciona e los est.udiantes 
une e?illlileción mas real de sus habilidades. algunas de les cueles les 
ayuden e manejarse mas eiect.ivemente en nueves sit.uaciones de 
aprendizaje. Esta nue•1a aptitud adquirida propicie meyor confianza en sí 
mismo, lo cual es le bese pare un mayor aprendiza¡e y un mejor 
desenvolvimiento. 13 

El programa esté formado por lecciones, las cuales tienen 5 grados: 
estimulación, evocación, i nvest igac i ón objetiva/practica de habi 1 i dad es, 
aplicación de la habilíaM, evaluación. 
En la de estimulación, el instructor presenta la situación de un problema 
dado, en la evocación el estudiante reacciona y define el problema. en lá 
de investigación objetiva/práctica el estudiante conjuga la información y 
practica nuevos cornportarnientos, en la aplicación él aplica su 
conocimiento y habilidades en la solución de un problema, y en la 
evaluación. se reflexiona acerca de lo que se hizo y que tan bien se Mzo. 

El papel del instructor se considera muy importante y se le prepara para el 
manejo de tecnices grupales, en manejo de equipo de instrucción 
(proyectores, videos, pizarrón, etc.). 
Se requieren ciertas caractensticas pera llevar o cabo este programe 
como instructor, estas son: rnteligencia, conocimientos, cornpren:ión de 
las desventajas socioeconómices de los estudiantes. etc .. 

Este progreme de habilidC!des pera la vido se aplicó en une comunidad 
correccioMl y se consideró lo que Fenton ( 1967)14 dice en su definición de 
comunidad correccional, la cual es definido corno un método de 
rehabilitación social en s 
donde los presos corno el personal en general, deliberadamente usan todas 
las experiencias en todas les áreas de la existencia de un grupo, en une 
manera adaptativa social y psicologicamente. 

Pare apoyar esto es necesario q1Je haya una com1Jmcación entre personal y 
los presos, par~ uti !izar la influencia existente entre ellos y ayudar e 
incrementar el autoconocimiento y responsabilidad en su comportamiento. 
También es nece:erio creer una et.mósfere de ayuda y consideración mutua. 

12 Id. 
l3 lbid., p. 3 
14 !bid., p. 8 
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Se trata de evitar una actitud de "Juez" y de poner en práctica una actitud 
de comprensión. 
Los avances de la comunidad correccional se manifiestan oor el cambio de 
actitud de los Internos o presos: de una actitud de sumisión , a la 
aceptación de ayuda Que el personal del progrma y que otros Internos le 
ofrecen. Esto es muy Importante porque ayudan a desarrollar una relación 
Interpersonal m~s significativa y constructiva. 

A través del exámen realista del comportamiento que cada Interno 
presenta, surge una progreso en la comprensión y manejo de tensiones de 
la vida cotidiana, hay una mayor comprensión de potenclalldades y 
limitaciones que permiten un mejor autocontrol. 

Se pretende que el Interno aprenda a Identificar problemas, a reconocer y 
organizar la Información relevante y razonar loglcamente. Esto es muy 
Importante, ya que en la mayorla de los casos no hay un beneficio de las 
experiencia vividas por los Internos, es decir, que no hay una evaluación 
por parte de cada uno de ellos, del resultado de sus acciones por lo cual no 
pueden utilizar esta experiencia para otras posteriores. 

Por lo general los Internos han carecido de una participación a nivel 
ampl!o (asociaciones, Instituciones, etc.), por lo cual carecen de maneras 
efectivas de búsqueda de ayuda por parte de otros, debido a esto, se busca 
que el Interno participe en gran diversidad de actividades. 
Además las relaciones Interpersonales Ineficientes y la falta de 
habilidades básicas de comunicación; llevan a 1 Interno a no utilizar la 
retroallmentaclón efectivamente, por esto, es necesario desarrollar las 
habilidades de comunicación Interpersonal y su uso para el beneficio 
personal. 

Toda la preparación durante el Internamiento que este programa prevee, de 
acuerdo a caracterlstlcas especificas del Individuo Interno, es la mejor 
manera de evitar relcldencla. 15 

Este programa considera la situación económica, social y psicológica de 
los educandos y además toma en cuenta la motivación de la cual el 
aprendizaje depende; la necesidad de que lo aprendido sea útl 1 y 
significativo para los Internos.Estos puntos constituyen elementos básicos 
para el éxito de un programa educativo, sobretodo considerando que la 
meta principal del programa descrito es la Integración exitosa de los 
presos a la sociedad. 

15 Jbld.,p. 11 



46 

Este programa muestra Ja gran Importancia de las caracterlst1cas y 
necesidades de Jos educandos para la elaboración y puesta en marcha de un 
programa determinado. Además, proporciona Ideas concretas de pJaneaclón 
educativa para el caso de las Instituciones mexicanas dirigidas a 
menores Infractores las cuales contemplan el objetivo general de 
reintegrar exitosamente a los menores a la sociedad. 

Apoyando la necesidad de educación no solo académica, sino también de 
desarrollo personal, existen diversas autores que han pensado 
concretamente en la educación afectiva, que es considerada como Ja base 
para el cambio de actitud y comportamiento de un Individuo , lo cual rue 
tomado en cuenta para el currlculo de ajuste personal dirigido a jóvenes 
con problemas de comportamlento. 16 

En este currlculo se presenta la consideración de algunas caracterlstlcas 
Importantes de Jos estudiantes aplicables a menores Infractores lo cual 
permite ver sus necesidades concretas de educación, y además considera 
aspectos del Individuo que p1Jeden y deben ser atendidos en el proceso 
educativo para permitir el desarrollo personal y social del indMduo. 

Wallace y Me. Laughlln Cl979l 17 han hecho notar la lmportanc1a de 
habilidades académicas en la educación, además consideran que el 
desarrollo de las habilidades sociales es Indispensable. 
Berlf(J982l 18 dice que existe un ambiente emocional paralelo al 
académico, y cree que de él depende el aprendizaje. JerslldCl9'52J19, 

considera que una de las funciones principales de Ja escuela es el 
fortalecimiento del autoconcepto. WoodCl982l2º, hace notar la Importancia 
del desarrollo socloemoclonal del lndtvlduo. Describe dos niveles de 
programación afectiva QUe debe existir en la ectucaclón en general. El 
primer nivel hace énfasis en la atención a pensamientos, sentimientos, 
relaciones Interpersonales.Se trata de proveer experiencias en donde haya 
desarrollo cognitivo y emocional. Este primer nivel es llamado Educación 
Afectiva. El segundo, llamado entrenamiento en habtlidades sociales, 
dentro del cual se planean experiencias que enseñan a! estudiante, 
comportamientos que pueden ser usados en situaciones dadas, que 
garanticen consecuencias Interpersonales positivas, y evitar las 
consecuencias negativas. 

l61d. 
17 lbld .. p.97 
l81d. 
19 lbld .. p. 98 
201d. 
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Otros autores21 CMorse, Ardlzzlne, Meedonald y Pasl lck, 1980), han hecho un 
modelo de educación afectiva que está conformada por 3 dimensiones: 
personal, social y actitudinal. Proponen como objetivo el fortaleclemlnto 
del autoconcepto de cada Individuo en lo que se refiere a la primera 
dimensión. 
La dimensión social se refiere a las relaciones Interpersonales, al manejo 
de Impulsos propios y al aprendizaje de experiencias y situaciones 
sociales. La dimensión actitudinal, Involucra las experiencias de la vida, 
las actitudes hacia ésta y las percepciones. 

Todo lo anterior es muy Importante y debe existir en la educación Integral, 
la cual Incluye la afectiva, que llevada acabo de una manere slstemlltlca 
produce resultados positivos en la socialización del Individuo. 
El currlcuro descrito, fue diseñado para Individuos con problemas 
emocionales y de aprendizaje. En este se determino que el consejo en grupo 
apoyado por un adulto ha sido comprobado como un medio que favorece la 
comunlcaclOn.22 

Otro curso llamado "Crecimiento Personal", se enfoca en tres llreas 
similares a las del descrito anteriormente, y que son de gran 
trascendencia en la educación, éstas son: área de Identidad, de relaciones 
Interpersonales, y de valores. Dentro del área de valores se trata de hacer 
conciencia de los actos personales en cuanto a su relación con otros, como 
estos afectan a otros, y también acerca de los valores y cómo estos 
Influyen en los actos. En cuanto al 'área de Identidad, se trata de propiciar 
una reflexión de cómo se ve a si mismo cada Individuo y su situación real. 
En relación a esto se ha visto que precisamente los estudiantes 
considerados ·especiales" es decir, con problemas de aprendizaje y 
problemas emocionales, tienen un pobre conocimiento de si mismo. Esto 
genera sentimientos de Inferioridad e Inseguridad en los estudiantes y 
afecta su relación con otros. Una persona con bajo autoconcepto, puede 
encontrar dificultades en su comunicación con otros, en la aceptación de 
errores, en la expresión de sus sentimientos, en la aceptación de critica 
constructiva de parte de otros. También puede presentar temor de no ser 
agradable a otros; considera sus sentimientos Inapropiados, Inferiores; y 
debido a su carencia de confianza en si mismo piensa que sus Ideas son 
poco Interesantes y prefiere no comunicarlas. 
Estas caracterlstlcas son Importantes para planear una educación que 
responda a estas necesidades, además de que sus repercusiones sociales 
son considerables, ya que el desarrollo emocional de un lnd1V1duo tiene 
efectos en los que lo rodean. 

2 l lbld., p, 99. 
22 Id. 
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En cuanto a las relaciones Interpersonales, se ha considerado que en los 
casos en que no existan problemas emocionales, surgen relaciones 
Interpersonales adecuadas espontaneamente, sin embrago, en un Individuo 
con dichos problemas se ve la necesidad de una Instrucción guiada y 
ststematlzada para el aprendizaje de determinadas hab!lldades que 
ractllten las relaciones tnterpersonales.23 

Estas habtlldades son entre otras, la dlspostctón de ceder o no ceder, 
aceptación de retroalimentación, escucha activa, habilidad para enfatizar 
los puntos positivos de otras personas, la habilidad de utilizar la 
participación en grupos para resolución de problemas, ·1a habl lldad para 
trabajar en conjunto hacia una meta u objetivo planteado. 

Se busca en este programa que el estudiante tenga cada dla, sttuactones 
que lo motiven a pensar, a formarse una opinión, a decidir y actuar.24 

B. Relación entre la deficiencia en lectura y la delincuencia juvenil. 

Se ha considerado la deficiencia de la hab!lldad en la lectura con relación a . 
la incidencia en la delincuencia, y la compensación de esta derlclencla 
como recurso para evitar la retncldencla. Este es el tema principal de esta 
segunda parte, en la que se presentan dlversos estudios que lo apoyan, y 
los cuales proponen atención especifica en esta área, en donde el libro de 
texto toma gran relevancla como recurso para la formación que el menor 
Infractor debe tener durante su Internamiento. 

La lectura se ha considerado como un medio para Impulsar cambios de 
comportamiento en el adolescente inrractor25, por lo que los libros de 
texto cobran gran lmportanc 1 a. 

Muchas autoridades en el campo de la lectura y la delincuencia han 
aceptado la Inadaptación emocional y social como resultado de una 
lnhab!lldad en la lectura, esta aceveración es producto de estudios que han 
comparado la efectividad de la terapia de rehabilitación a través de 
dlrerentes recursos y del desarrollo de la hablHdad en la lectura.26 

Diversas Instituciones de los Estados Unidos, han modificado su 
currtculum para Incluir Instrucción en la lectura.27 Lo anterior está basado 
en diversos estudios: 

231b1d., p. too 
24 lbld .. p. 102 
25 \llllllam P. Dorney. "The erecctlveness of readlng lnstruction In mOdlfrcatlon of altitudes of 

adolemnt dellnquent boys·, The Joyroal of Eductllpn Besearch Vol . 60, No. 10lt967): p. 438. 
26 lbld .. p. 441 

. 27 td. 
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Osa D. correy26 ha dlcho que las caracterlstlcas especificas de la 
poblactón de lnstltuctones correccionales, son de gran Importancia y es 
necesar1o considerarlas en los programas educativos. Ha observado altos 
porcentajes de retraso mental leve, perturbación emocional, y problemas 
de aprendizaje; además de un alto Indice de reprobación abandono de la 
escuela, existe en el los un autoconcepto pobre y baJo control de Impulsos. 

El estudio de Dorney29 consistió en proporcionar Instrucción en lectura a 
un grupo, y a otro Instrucción de natación, en ambas se consideraba la 
Implicación de trabajo Individual y en grupo; Igualmente se posibilitaba la 
situación de encontrarse con Individuos con diferentes graóos ele habilidad 
para cada una de las actividades. Los sujetos participantes entre otra 
caracterlstlcas, presentaban por lo menos dos años de retraso en la 
JecturaCde acuerdo al Test de lectura de California). El tercer grupo fue de 
control, al que no se le proporcionó ningún tipo de Instrucción. 

Concretamente este estudio pretendla medir el cambio de actitud hacia Ja 
autoridad, con Ja cual el de 11ncuente ha tenido confllctos30· La autor1dad 
estaba representada por el Instructor de lectura y de natación, y los 
resultados se obtuvieron de acuerdo a una escala de observación de 
actitudes hacia el 1sntructor. Los cambios hacia una act1tud positiva, se 
dieron de una manera slgnlf1catlvamente mayor en el grupo de lectura en 
comparación con el grupo de natación y el de control. Esto fue observable 
tanto en el periodo de apllcac1ón del programa, como en un estud1o 
posterior< 18 meses después de terminado el programa) en el cual se pudo 
ver que un menor número de personas (2 de 13) Instruidos en lectura 
relcldleron, en comparación con los Instruidos en ntacfónC3 de 12), y de Jos 
que no tuvieron ninguna lnstruccfón especial (6 de l 2l.31 

Dorney32 considera que con este estudio se puede fundamentar la relación 
delincuencia-retardo en lectura, y dice que los avances en esta últfma área 
son seguidos por avances en el ajuste social. 

Rlce33apoyando Jo anterior, dice que el comportamiento dellctlvo ocurre 
subsecuentemente a una dificultad en Ja lectura, entonces el tratamiento 
debe enfocarse a remediar esta def!c1encla educacional, y as! se 
modificara el comportam lento desadaptado. 

28 Sheldon 5raaten. llR._ill. p. 81 
29 Willlem P. Oorney. ~p. 439 
30 Id. 
31 !bid., p. 439, 440. 
32 !bid .. p. 44 
33 Ruth D. Rice." Educo Therapy: A new approach to delioquent behovlor·.~~ 

Vol. 3. No. 1 ( 1970): p. 16. 
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La Instrucción de la lectura debe Ir apovada oor una relación de confianza, 
de los elementos de motivación, de estructuración de la actividad, de gula 
de grupo, entre Instructor y alumno, y debe haber relación alumno-alumno 
para propiciar confianza en si mlsmo.34 

Sallbury 35 enfatiza la relación retardo e inhabilidad para la lectura y 
delincuencia al hacer not3r que la seg1Jnd3 ocurre en toda comunidad de 
América Latina en donde la Ignorancia predomina. 

Deutch36 al evaluar instituciones de atención a infractores, encontro una 
gran cantidad de Individuos con deficiencias en la lectura, e 
Inherentemente Individuos con bajo o nulo nivel escolar. Esto también ha 
sido considerado por Rlce37 al decir que los menores Infractores están muy 
comunmente por debajo del parámetro considerado como normal, y afirma 
que el. Individuo que no puede leer por dificultades especificas en la 
lectura deja la escuela con el fin de buscar otro medio que provea mayor 
éxito. 

Esta relación entre Inhabilidad para la lectura y delincuencia o Infracción, 
se expl lea considerando a la primera como una fuente de frustración y poco · 
éxito, fomento de sentimientos de inferioridad lo cual afecta 
paulatinamente el desarrollo normal de la personalidad de un indiVlduo, 
hasta conducirlo a la delincuencia.36 

La adecuación del proceso educativo en general al educando, es uno de los 
principios básicos de la Pedagogla, y no se pierde de vista en la educación 
a menores Infractores, como Jo manifiestan los estudios mencionados 
antes. Rlce39 autora ya meclonada elaboró y aplicó un programa de 
reforzamiento a menores Infractores entre los 11 y 16 años de edad, en 
una Institución de atención a estos Individuos de sexo femenino, que fueron 
consideradas como Infractoras debido a "su ausencia injustltlflcada en 
escuela y hogar" y que estos dos grupos eran Incapaces de mantener un 
control sobre ellas. Además eran lndtviduos que presentaban problemas de 
aprendizaje. Las eva luaclones de este programa fueron hechas de acuerdo a 
apreciaciones de los que lo aplicaron y a un pretest y postest que 
pretendfan detectar los avances educativos en la lectura y funciones 
mentales. 
Este programa fue hecho de acuerdo a un estudio de necesidades y 

34 William P. Dorney. QQ...il. p. 441. 
35 Id. 
36 Id. 
37Ruth0.Rice.~.p. 16 
36 Willlam P. Dorney. QiL.Ql. p. 16 
39 Ruth. D. Rice. ll!i...Ql. p. 19-20 
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caracterlstlcas de las adolescentes a las cuales se dlrlgla, lo cual apoya la 
necesidad de adecuación de la educación al educando. Las caracterlstlcas 
descritas por la autora son 4º: 

- Gran valor a placeres orales (chupar, masticar, comer) 
- Incapacidad para posponer gratificaciones 
- Poco control sobre impulsos 
- Bajo concepto de si mismo 
- Incapacidad de sentirse bien por actos propios aceptados socialmente 
- Lectura pobre o nula. 
- Pocas relaciones satisfactorias con adultos 
- Experiencias de perdedor, nulo o qoco éxito en escuela y hogar 

Los objetivos planteados para este programa son: 41 : 

- Proporcionar experiencias de éxito en la escuela, particularmente en la 
lectura 

- Aprendizaje de comportamientos socialmente aceptados 
- Mejora de autoconcepto 
- Aprendizaje para asumir consecuencias y responsabilidades de sus actos 

Este programa se dividió en tres fases, a continuación se describe en Qué 
consiste cada una, ya que presentan una clara relación entre 
caracterlstlcas y necesidades de las adolescentes y el programa en si: 

En la primera rase se trató de dar siempre gratmcaclón oral y emocional. 
con el fin de reforzar comportamientos aceptables. Se reforzaba 
emocionalmente a través de afecto y atención lndMdual al momento en 
Que se presentara una aproximación al comportamiento deseado. Debido a 
la gran necesidad oral que presentaban se les dio reforzamientos 
extrlnsecos, a través de chicles, dulces o comida. 

Se trato de motivar la comunicación. se facilitaba Que las alumnas 
contaran sus sentimientos y experiencias, que gritaran y cantaran, se 
hacia una reunión en las tardes con este propósito. 

Un punto Interesante en esta fase es que se motivó y reforzó el contacto 
flslco como demostración de aprecio, además a través de este se 
proporcionó la oprtunidad de explorar sentimientos de sexualidad y 
remeneldad. Por otro lado, estas manifestaciones de aprecio facilitaban el 
esterchamlento de relación con adultos.42 

40 lbld., p. 19 
41lbld .. p.20-21 
42 lb1d.,p, 21-23. 
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St: las dio Jibertild de caminar por Jos pasi:Jo·;, no se cerraoan con llilve las 
puertas de Jos dormitorios, ;e les dio oportunidad de tener mayor 
privacidad en los baños. 

Lo mas importante educativamente es que se Je motivaba a cada 
adolescente a proponerse una meta diaria en c1Janto a comportamiento y 
actitud, y al finalizar el día se evaluab.; su wmplimiento. Cuando era 
necesario un reforzamiento negativo oe hacía a través de indiferencia, 
ignorando el comportamiento desviado, o en caso extremo. restricción de 
privilegios, lo cual se suspendía al finalizar el dí·l. para que al >iguiente 
se pudiera proponer una nueva meta y así propiciar una motivoción para un 
cambio de comportami ento.43 

En Ja segunda fase, se Iniciaron las clases pera corrección de Ja lectura y 
lenguaje durante las mañanas, y en las tardes se tenía un curso de 
instrucción pare el de sarro JI o personal y social. 
Se reforzaban estas dos acti1Jidades e través de fichas (tokens) los cuales 
posteriormente podrían ser cambiadas por satisfactores como ropa, 
dulces, chicles, etc .. Se les proporcionaban estas fiches cuando había 
evances en les clases de lectura. estos a1Jances podían darse en distintas 
actividades relacionadas con la lectura tales como: reconocimiento de 
palabras, anillisis estructural y fonético, comprensión de lectura y de 
historias verbales, etc .. También les actividades de participación y 
atención eran reforzedes. 

Se observó que les tareas que requerían UnB respuesta verbal individue! o 
une participación frente al grupo, causaban egresión por Jo que en este 
etapa se trotó de evitarlas. Esto surgía debido e que las alumnas no teníon 
control pera actuar o verbeli2ar sin tener que recurrir e comportamientos 
inepropiedos.45 

En cuanto las adolescentes empezaron a tener expenencios de exito en sus 
logros en lectura, mostraron mayores deseo de contim1er, también 
empezaron e tener mayor participación y cooperación. Le relación con el 
meestro se trató de presentar mils abierta, con lo cual el ser asistente del 
maestro pera una actividad determinada. ere considerede como privilegio, 
lo cual muestre un cambio de le actitud rechazente e lo que esta 
relacionada con le escuela . .;6 

En le clase de desarrollo personal y 3ocial se enfocaba le enseñanza del 
cuidado y arreglo personal; de rnod11les en discusiones y en genernl. En 

43 Id. 
44 lbíd., p. 21- 22. 
45 lbíd., p. 22 
46 lbíd., p. 23 
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esta actlv1dad se les reforzaba de Igual manera y ood1an utl llzar sus 
fichas para partlc1par en eventos extralnstltuclonales. Se obsevó un aran 
avance en el cuidado del cuerpo y apariencia general, y también en la·s 
respuestas verbales.47 

En la tercera rase, Ja grat1flcaclón fislca entre adulto y adolescente, 
empezó a disminuir, lo cual fue considerado como un logro en el 
fortaleclemlnto de su autoconcepto. 48 . 

Aunque en esta rase se slgulo utilizando el reforzamiento con rtchas, se 
requería de un periodo más largo de comportamiento adecuado para recibir 
gratificación. Ya en esta fase la comida se pagaba con las fichas obtenidas. 
Se empezó a poner mayor énfasis en las gratificaciones Intrínsecas. 
También se les proporcionaron mayores oportunidades de tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. Se les permitió que voluntariamente hicieran 
labores de llmpleza y cocina, etc. para poder obtener más fichas. Estas 
actividades se les hablan suspendido durante las dos primeras etapas del 
programa. 

Los avances que se dieron al finalizar el programa fueron muy valiosos ya 
que se observaron cambios de actitud y comportamlentode los sujetos. Los 
logros fueron:49 

-Avances en la lectura. 
-Avances en la apariencia personal, en modales en general; Jo cual hace a 
una persona más aceptable socialmente. 
-Mayor dlSPoSlclón para ayudar a otros. 
-Actitud positiva hacia actMdades escolares. 
-Fortalecimiento de autoconcepto. 
-Se notó que las alumnas que no hablan tenido participación directa en 
este programa, empezaron a adoptar comportam lentos de sus compañeras 
QUe si estuvieron dentro del programa. 
-Disminución de hostilidad. 
-Mayor cohesión entre los sujetos. 
-Apoyo entre ellas mismas para no cometer faltas. 

De Igual manera, el programa establecido por M. Glggs y J. Oppert,50 

referido a educación nutrlcional en una prisión, muestra la importancia de 
manejar contenidos de Interés y utl lldad para los educandos a los que va 

471d. 
461d. 
49 !bid •• p. 24 .. -
50 Nlldred Grlggs. "Teachers Blhlnd Bars',Adull leader>hlp Vol. 23, Ho.4 (1974):112. 



54 

dirigido poslbllltandose asl experiencias positivas de éxito que son una 
base muy Importante en los cambios de actitudes de los educandos en este 
programa de educación nutrlclonal. 

Un punto muy Importante en este programa dirigido a reclusas adUttas es 
que se pretendla que a través del programa de enseñanza nutrlclonal 
aprendieran y/o experimentaran el rol que alguna vez tuvieron y que 
seguramente podrlan volver a tener, es decir, ser amas de casa y por Jo 
tanto tener la responsabilidad de la alimentación nutrtclonal de su familia. 
Es por esto que se vio la necesidad de prepararlas para desempeñar este 
rol con éxito. Otro propósito que este programa tenla era obtener datos 
sobre la erectlvldad y conveniencia que los materiales rerertdos a 
nutrición, de enseñanza para adultos con problemas de lectura. La 
deficiencia en lectura fue una caracterlstlca reconocida y generalizada 
enre los reclusos. Los materiales que se usaron en este programa se 
realizaron de acuerdo a un nivel más bajo de lectura del esperado o 
supuesto, pero con temas detectados de mayor Interés para las reclusas. 
Los materiales lnclulan folletos, juegos de simulación, materiales de 
referencia, etc., todos eran usados durante y posteriormente a cada 
seslón.51 

A continuación se describen elementos Importantes de este programa que 
muestran aspectos concretos llevados con eficacia al proceso de 
Enseñanza Aprendizaje. 
Cada sesión era de 4 horas de duración incluida la hora de la comida; el 
ambiente flslco conslstla en un espacio amplio que permltla flexlbllldad 
en las actividades. Habla espacio para materiales didácticos (pizarrón, 
alimentos, entre otrosl, y para preparar los alimentos ellas mismas cada 
dla. La preparación y análisis nutritivo y el servirlos, eran partes que 
Integraban las actividades de aprendizaje del dla. De t~ual manera el menú 
era elegido de acuerdo a los objetivos de cada seslón.5 

La relación lntructor-alumna se consideró una parte muy Importante del 
programa, ya que a través de ésta se trataba de mantener una relación y 
ambiente de cooperación, de comunicación de experiencias y necesidades; y 
Jos comentarlos Individuales eran retomados por el Instructor lo cual 
favorecla el fortalecimiento del sentimiento personal de Importancia y 
utilidad de cada uno de Jos mtembros.53 

Lo que se observó después de este programa fue, por supuesto un aumento 
en los conocimientos de nutrición, pero ademas gracias a la adecuación del 

511d. 
s~ 
'lbld .. p. 113. 

53 Id. 
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contenido d~ lü.S matenale:. ut11::Jdos ·~· :~ mttú·:J,:,l·~Ui3 ·). c0r1tér1i.:h: .:¡.; i::i:. 
sesiones. se observo JJna ma·:or auto"::tfma debiao a ::us c::~ffi~n:;a:. 
exlstosas. oor sentirse caoace:: de loara; meta:: e::tablecld;;o. t;o;mbi~¡, :.ó 
observó una tendencia oos1t1·Ja a una rri;i•or cvrnurtic;;cl0r. 5ª 

Otro estul11o es el de Walté5 aue1·1a tomado en cuenta la mencionada 
adecuación del proceso educativo al educando. v se ha concretizado en lo 
aue los l lbros de texto ofrecen al lector. cualaulera aue este sea 
detectando a través de Ariálisls de Contenido las lnconoruenclas de este 
último al educando hacia el aue se dlrl9e esoecificarnente. una de las 
observaciones más Importantes. es que muestran una lrnáoer1 de hilo v 
facilidad que no es real. sobre todo oara personas aue tienen o han tenido 
limitaciones en diferentes <ireas de su vida cotidiana íallrnentaclón. 
vestido. vivienda. educación. interacclon con otras oersonas. etc.l.56 Esto 
es Importante de considerar en este trabajo va aue oreclsarnerite- ios 
Infractores menores son oersonas oue tienen corno car¡¡cterlstica común 
una experiencia continuada de frustración v Jlrnltaclones. 

Zlmet57 de la Universidad de Colorado. a través de un estudio histórico de 
los libros de texto en Estados Unidos. ha detectado alounas lnconuruenclas 
entre contenido V caracterlstícas del educando V ObJetlvOS QUe se 
persiguen. Ha hecho notar oor ejemplo. que estos libros oresentan un murido 
de felicidad excesiva Irreal. la vida es oresentada como fácil o cómoda. No 
llluestran por eJemolo la existencia de Impulsos que deben ser controlados 
para una mejor convivencia con los oue rodean al Individuo: las 
frustraciones no existen en su contenido. 

Esto es Importante de considerar en México. oorque en el caso de aue el 
libro este dirigido a no Infractores. se le presenta una situación Irreal que 
no le permite estar preparado oara enfrentar Ja vida con situaciones 
diferentes a las aprendidas durante largo periodo de su Infancia v 
adolescencia. Y en caso de que el educando sea Infractor. sobre todo niño o 
adolescente. orovoca una Pérdida de interés de su oarte en su situación 
escolar concreta. va oue este no corresoonde a su experiencia y a su 
cultura por lo cual es poco motlvante: de esto se ouede desprender una 
situación oroolcla para aue se de un rnavor Indice de retardo en la Jectura58 

y deserslón. 
Otro punto Importante observado por esta autora es aue en estos libros de 
texto solo se presentan como mas comunes v agradables las 

54 lbld., p, 113-1 H 
55 Richard Walte:Further A.ttemps to lntegrate and IJrbanize Flrst 6rade P.eading Textbooks: A 

research Study",Elemenlary School Jouroal Vol. 6i (19671: 62-ó>. 
56 !d. 
57 Sara F. Z1mel. "American Readmo Text Books" . Elem•ntary5ch•1ol .Joqrnal Vol. 70. No. 4119671. 

p.40-48. . 
5a Id. 
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y así detectar las venta_1as •1 di=sventaJas aue estos tH:r.t:r •. ¡· bU$car 
alternativas Para desechar aaui=llo oue es detectado como eier iudicial o 
dañino para si mismo y/o oarn otros oue lo r0dear1. 

La carenc1a o deflc1enc1a de esta critica rHlext1a sobre acto::; i 
pensam1entos proolos conduce a cometer actos oue lleqar1 a oerludtcar al 
propio actor o a otros. Esta característica es una de las sobresalientes en 
los Infractores, oor lo cual es 1nd1soensable out; se atienda el area moral 
del lnd1vfduo, a través del oroceso educativo v de esta forma oermlt1r aue 
el sujeto tenga alternat1vas que le permitar1 tomar una decls1ción mas 
positiva y adecuada a si mismo y a otros. y en su Interacción con los aue lt
rodean. 

De esta manera, considerando oue el cambio es intrlnseco los actos no 
serán Irreflexivos y perjudlc1ales, sino lo contrario. con 10 cual se 
garantizará en grar. medida que no r.aya una re1nc1dencla en actos 
Inaceptables. 

El per1odo de Internamiento es aproolado para propiciar este cambio. Esto 
debe ser considerado en el programa educativo global. no solo en 
determinadas materias o act1v1dades. ya que lmpl1ca todo un cambia de 
actitud que reoulere tiempo completo de actuación y reflexión del 
Individuo. y no se limita a determinados aspectos o s1tuac1cr.es. 

Esto es apoyado por diversos estudios aue han detectado las deficiencias 
que el Infractor tiene en esta área, y se ha considerado la Importancia de 
la gran relación entre desarrollo cognitivo y desarrollo moral. 

A continuación se presentan diversos estudios aue prooorctonan elementos 
prácticos para ser Incluidos en un programa educat1vo, en particular en e: 
libro de texto dirigido a menores Infractores, oue es considerado como ur1 
recurso valioso para apoyar el desa;rollo moral del individuo que oos1bll1ta 
un cambio trascendente en su comoortamlento. 

El primer estudio que se oresentara,04 apoya la necesidad de oue la 
educación lnteQral contenoa educación moral con el fin de facilltar un 
cambio en el 1ñd1v!duo dur.ante su internamiento. Este cambio debe ser 
fundamental e lntrlnseco. relac1onado con actitudes v valores del sujtto. 
Dicho estudio, se fundamenta er. las algur.as teorlas de Desviaclóri Social. 
la de Cohen y la de Cloward y Or.llí1. El ¡¡rimero úe estos autores 

64 Judson R. Landis. ¡· Fr3nk S. ScarpittL ·Perceptbns re9ard•ng 1alue orientalion and·Íe~ltimat~ 
opoortunllv: Oelinouents ano nonoeiinoutnrs·. Socra1 Force vol.44119651: D.63-91. 



58 

e~tablece que el comportamiento delictivo ocurre cuondo lo~ muchacho~ 
de clase baja rechazan los valores de la cla;e media v partlcman er1 bar1das 
de Iguales como solución a sus oroblernas. Los otros dos autores 
consideran el cornoortamiento delictivo como ur1a consecuencia de IJ 
disparidad entre los niveles de asolraclór, v el nivel de ooortunldadt:s. 
Como no hay modos legltlmos alternativos. tendrán oue recurrir a recursos 
llegltlmos. 

Estas teorlas se enfocan a zonas de clase baJa en las ciudades va :a 
población juvenil de éstas, que forman bandas y participa en lo que se tia 
llamado la "subcultura dellncuente".65 

Se ha visto, que a través de las actitudes del adolescente, se pueden 
obtener Indicadores de dos variables Importantes v que estan rt:laclonadas 
con las teorlas de Cohen y de Cloward y Ol"1lln, éstas son: 
1.Presencla o ausencia de una orientación de acuerdo a los valores de clase 
media. 
2.Presencla o ausencia del st:ntlmlento dt: limitación de ooortunldad. 
De acuerdo a la teorla de Cloward y Ol"1lln la hipótesis oroouesta es: 
Alto nivel de sentimiento de llmltaclór, de ooortunidad. mavor 
dellncuencta, o tendencia a Involucrarse en ésta. 

De acuerdo a Co1"1en la hipótesis es: Recr,azo de valores de clase media. 
mayor acuerdo en tendencia delictiva. 

Se construyeron dos escalas para poder hacer una medición de lo oue las 
hipótesis contemplan. Para esto se tomó en cuenta aue Cot1er1 ha 
constderado como valores de la clase media, la ambición, la 
responsab111dad racional. el culttvo de la personalidad v los buenos 
modales, control de la agresión flslca, y respeto a la propiedad. 
En cuanto a Cloward y Ohlln, aunaue son menos esoeclflcos. consideran los 
bienes materiales y de rlaueza y aspiraciones ocuoaclonales V 
educattvas.66 

Con estas bases teor1cas crearon y determinaron las preguntas del 
Instrumento, las cuales fueron 13' para orientación de valor. y 14 para 
determmar la l 1mitac1ón de oportunidad. Cada preg1Jnta tenia cinco 
respuestas alternativas oue variaban desde "f1Jerte desacuerdo" a "i1Jerte 
acuerdo". 

65 lbid .. p. 54. 
661d. 
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Algunos ejemplos par3 medir la orler.taclór, de valor. 
-La gente solo debe orometer o cumplir promesas cuando le tralaa algúr, 
beneficio oersonal. 
-La unlca cosa de la aue debo ser resoonsable es de mi mismo. etc .. 

Para limitación de ooortur,ldad: 
-La mayor la de las personas son me .iores que yo. 
-MI fam!lla no me ouede dar las ooorturoldades aue otras oersonas tienen. 
-Nunca tendré suficientes recursos ecor,ómlcos cara 1r a la escuela .. etc .. 

Estas dos escalas fueron lncertadas en ur, tercer Instrumento aue es una 
escala de socialización CGougr, Soclallzatlon Scale, [SO), del California 
Personallty lnventorvl.67 Los ltems de esta escala se refieren a a 
habilidades para comunicarse, sentimientos riacia la familia, confianza er, 
si mismo, estabilidad emocional"! ajuste escolar. Esta escala fue validada 
a través de su aplicación en diversas muestras aue variaban desde lo5 aue 
se consideraban como mejores ciudadanos, hasta los oue eran considerados 
como criminales. Los puntajes altos en esta escala Indican un alto acuerdo 
con la socialización y baja tendencia a la delincuencia, y los bajos 
puntajes una pobre socialización y una alta tendencia a la dellncuencla.66 

El conjunto de estas tres escalas se aollcó a Individuos considerados como 
Infractores y a no Infractores, de ambos sexos y de edades de 18 a 23 años. 

Para una mejor comprensión de los resultados que se obtuvieron, se 
muestra a continuación la significación de acuerdo al nivel de puntuación 
obtenldodos: 
-Puntuación baja en orientación de valor y en limitación de oportunidades, 
corresponde a una aceptación de valores de clase media y ausencia de 
sentimiento de limitación de oportunidad. 
-Puntuación alta Indica el recr1azo a los valores de clase media y alto 
sentimiento de limitación de oportunidad. 
-un punta.le alto en la escala de socialización Indica una tendencia hacia 
una buena social lzaclón. 
-Un puntaje baJo en esta escala Indica una tendencia a la delincuencia. 

Entre los hallazgos más Interesar.tes, para el presente traba_io en 
particular, se encuentran los aue corroboran las conslderacior,es teóricas 
de Cohen y Cloward y Ohlln. 

67 lbld .. p, 85 
68 lbld., p. 84-85 
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La teorla de Cor,en es apoyada 'ªque las respuestas de los mdlV\duos 
Infractores muestran un alto nivel de rechazo a valores de clase media. en 
comparación con las respuestas de r,o infractores de \aual edad. 
La teorla de Cloward v Ohl In, es apoyada ooraue las resouestas de los 
Infractores muestran un mayor seritlrnlento de limitación de ooortunldad 
que los no lnfractoresM 
Para apoyar estas consideraciones, v descartar la ooción de aue estas 
caracterlstlcas de los Infractores se riavan adauirldo dentro del 
Internamiento, y ne. antes como se suoone, se utilizaron los resultados de 
la escala de socialización. 

Recordando que la escala de socialización es Indicador del potencial de 
delincuencia, se observó aue los mas altos niveles es esta escala que 
Indican un bajo potencial a la delincuencia. asociado con la aceotaclón de 
valores y carencia de sentimientos de llmltaclón de oportunidad. Esto fue 
obtenido en los Individuos no Infractores. 

Estos datos son oartlcularmente val lasos, ya que demuestran una carencia 
actitudinal y de valores, aue obstruye su desarrollo personal v social, y por 
lo tanto la necesidad de atender estas areas educatlvamente. 
Los hallazgos de este estudio, en cuanto a valores. basados en las 
consideraciones especificas de Cohen, son Importantes ya que los que él 
considera como valores de la clase media; son deseables para oos1bll1tar el 
desarrollo del Individuo; sobre todo, la resoonsabllldad, control de la 
agresión, repeto ala propiedad, amblclónlconslderada ésta como deseo del 
Individuo de logros positivos que le traigan satlsfactores l. facilitan más 
un desenvolvimiento social enriquecedor fundado en las creencias y 
consideraciones personales, en comparación cor, lo aue facilitarla la 
actitud contraria. 

Otro estudio aue considera la educación moral dentro de la educaclOn 
correccional, y aue ademas relaciona el desarrollo cognitivo y moral, es el 
aue presentan varios autores: Le Bar, Parklnson, Lloyd, Coombs y Wright.70 

En este se ve la necesldasd de desarrollar la calidad del pensamiento y 
razonamiento en los 1nd1viduos sujetos a un programa de educación 
correccional, ya que presentan muchas defic1enc1as en esta area. 

69 lbld., p. 66. 
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Ayer( 1979) y Wagr,er< 1978), consldffan a los Internos en prisión como 
Individuos en las habllldades de razonamiento y recomienda oue los 
programas se enfoquen a corregir dichas deflclenclas.71 

Feuersteln( 1972), considera como def1c1enc1as de las personas con 
comportamiento criminal, la msufic1enc1a para organizar s•J exper1enc1a. 
Incapacidad para aplicar principios a casos part1culares.7~ Esto es 
trascendente en el comoortam1ento de los 1nd1v1duos, ya que sm 
estrategias y habilidades para resolver problemas el individuo no tiene la 
capacidad para operar efectivamente en el mundo. 

Generalmente el pensamiento de los infractores o delincuentes ha sido 
caracterizado como inmaduro, rneficíente, no critico, e 1lóg1co. Existen 
evidencias de que hay un mayor numero de líldlv1auos con mteligenc1a 
perturbada entre los recluidos en pr1s1on, que entre los no recluldos.73 

Desde 1970, una asociación para mvest1gac1ón y educación 
moral(Asoclations for Values Educat1on and Research, AVERl, ha estudiado 
cómo la gente razona acerca de problemas morales o de valor, es decir, los 
que Involucran problemas morales. Los miembros de AVER han hecno 
lnvestlgaclonen diversos aspectos de la educación como el desarrollo y 
evaluaclón curricular, educación a maestros y otros profesionales, 
actividades relacionadas con la educación moral, entre otros, todas estas 
estan basadas en la concepción de que una persona educada moralmente, 
tendrá un set completo de habilidades de comprenslÓn y de actitudes que 
son componentes de ta eficiencia morat.74 

Para determinar lo que es la competencia o eficiencia moral, se tomó en 
cuenta lo que Coombs( 1980) dice con respecto al razonamiento moral:75 

-una persona debe reconocer que no puede ser correcto para ella hacer X 
cosa a menos de que sea correcto para cualquier otra persona en las 
mtsmas circunstancias. 
-SI las consecuencias de cualquier acto de cualquier ma1v1duo en 
circunstancias dadas son maceptables. entonces no es correcto para nadie 
hacer eso en las mismas circusntanc1as. 
-La persona debe tener la habilidad y la disposición de busc3r los hechos 
morales relevantes. 
-La persona debe tener habilidad y la rncl1mclón para 1magm3r al 

;~!bid .. p 264. 
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contemplar una acc1ón moral Peligrosa. las consecuencias de auien se 
Involucra en la acción. 
-La persona debe tendra la habilidad y la Inclinación para por,erse en el 
lugar y circunstancias de otras personas y conocer y aüreclar la:. 
consecuenc1as de los actos de otros. 
-La persona debe tener la r1abllidad y disposición r•ara buscar consf.lo de 
otrsa personas. 
-La persona debe tener habilidad·; disposición para evaluar los argumentos 
morales y rechazar los que sean Inválidos. 
-La persona debe tomar la posición de requerir argumentos Justificables 
de otras personas; de tomar la resolución de aue lo aue ha decidido está 
bien y no hacer lo que ha decidido está mal. 
-La persona debe poseer un sentido de autovaloraclón. 
-Además de estos puntos reauerldos para ser competente moralmente, 
existen otros relacionados con el razonamiento práctico en general, no 
solo al razonamiento. Estos son: habilidades en la comunicación verbal y no 
verbal, habilidades y disposición para valorar la autoridad, habilidad y 
disposición de usar lenguaje claro en la discusión y deliberación de 
problemas. 

El razonamiento práctico es un proceso que gula las decisiones acerca de 
las cuaies el Individuo debe actuar o valorar. El razonamiento oráctlco 
puede ser analizado en 6 tareas: 

l .Identificación y clarificación del problema de acción o de valor sobre el 
que debe decidirse. 
2.Ensamblado de hechos significativos relevantes en la decisión de lo aue 
se debe hacer o va 1 orar. 
3.Valorar la verdad de hechos significativos. 
4.Clarlflcaclón de la relevancia de los hechos. 
5.Slntetlzaclón de la Información de los hechos para llegar a una decisión 
de va 1 or tentat !va. 
6.Valorar la adecuación de los principios de valor utilizados en la decisión 
tentativa, y revisión de la decisión en caso necesarlo.76 

Las habilidades y destrezas que AVER ha considerado como requisito para 
un pensamiento moral racional, parecen estar muy cerca de las carencias 
de los lnfractores.77 Consecuentemente A.ver creo un proyecto de educac1on 
moral para estos Individuos. El proyecto aplicado fue ll3mado:"Apoyo al 
razonamiento oract1co:educac1on moral en correcc1onales". En este se 
considera lo que Yochelson y Samenow .76 consideran en cuanto a los 

76 Id. 
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errores automáticos del oensamiento aue han sido identificados en 
criminales y aue Impiden la acción y el Juicio racional y responsable. La·;¡ 
hipótesis que sugieren los hallazgos de estos autores. en relación a 
Infractores son las siguientes: 
Los prisioneros tienden a: 
-tener dificultad para la espera de gratificación. 
-no estar en disposición de ponerse en el lugar de otros. 
-no considerar la obligación. 
-no confiar en otras personas. 
-no considerar Información relevante y no pensar en oros y contras de una 
acción antes de decidir. 
-a cerrar su mente y a no escuchar evldenc las que contradigan lo aue ellos 
creen. 

Otras consideraciones acerca del oensamlento en Infractores. exoloran la 
relación entre delincuencia y el nivel de desarrollo conceptual el cual 
varia a lo largo de un rango de concretlzaclón a abstracción. El modelo mas 
usado en este tipo de estudios es el de Harvey Conceptual Svstem.n Una 
persona que se encuentra en el subsistema número 1 de este sistema. no ha 
asimilado las normas sociales básicas, por lo tanto muestra negatlvlsmo. 
egocentrismo y la necesidad de buscar gratificación Inmediata. En el 
sistema I, se asimilan las normas cultural res básicas y hay una 
dependendencla con respecto a la atorldad. En el Sistema JI, existe la 
caracterlstlca de una rebelión y desconfianza ante Ja autoridad. El Sistema 
111, existe ya una conclentlzaclón de otros en términos de sus propios 
sentimientos y valores. En el Sistema IV ya hay una adopción de standars 
apl lcables tanto a él mismo, como a otros. 

Juers y HarveyC l 964J60 , encontraron que el 80% de su muestra de 
Infractores estaban en el sistema 1y11. Hunt v Hardt81 encontró en una 
escuela de educación media que Jos muchachos que se encontraban en el 
subsistema 1, tenlan mas problemas con la pollcla, que los muchachos que 
se Ubicaban en un sistema más abstracto. 

Otros estudios acerca del razonamiento práctico de los prisioneros se han 
basado en la teorla de Kohlberg, que se refiere al desarrollo moral. Estos 
estudios sugieren que la mayorla de los prisioneros están en el estadio 2 
de Kohlberg que se caracteriza por considerar aue lo correcto es hacer lo 
que sirve para el beneficio e Interés propios. Las oersonas que están en 
este estadio creen aue están en lo correcto si obedecen una ley o ayudan a 
una persona, solo si esto los beneficia. 

79 . lbld .. p. 267. 
80 Id. 
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La mayorla de las Investigaciones educacionales que van dirigidas a 
detectar la Importancia y los medios alternativos para lograr un desarrollo 
moral, se basan en la mencionada teorla de Kohlbera. 
Parlett, Ayers y Sulllvan( 1975), 82 sugieren que los cursos en el área de 
humanidades ofrecen frecuentes oportunidades de discusión y de Juicio aue 
pueden ayudar al logro del nivel de desarrollo de razonamiento moral 
deseado. 

otros lnvestlgadores83 apoyan lo anterior y además consideran aue los 
grupos de discusión, de presos, acerca de problemas morales y ejercicios 
de roll-playlng facilitan el avance del desarrollo moral. 
Scharf84, considera que para aue haya un desarrollo moral los presos deben 
vivir en un ambiente de "comunidad democrática", lo aue facilita aue sea 
perclb1da como justa y libre. 

Todos los estudios basados en la teorta de Kohlberg han mostrado 
resultados positivos acerca del desarrolllo de la habilidad Para el 
razonamiento práctico, y han determinado aue este no solo debe estar 
respaldado por la enseñanza, sino por todo un amb1ente estructurado para 
fomentar el uso de habilidades práctlcas.ª5 

En un programa que AVER puso en practica se utilizó la discusión de un 
tema controvertido como "la guerra" para ayudar al desarrollo de las 
habilidades de razonamiento práctico, en esta discusión se tocan diversos 
puntos que contribuyen al objet1vo: aue es una guerra y por que existe; 
conclent!zaclón de las razones del comportamiento moral que algunos 
tienen durante las guerras, evaluar crtticamente los argumentos por los 
que se va a la guerra, etc .. 

De acuerdo a una observación no formal, se detectó en este programa un 
cambio positivo en los alumnos, a partir de este tipo de e1erc1cios( que en 
este programa le llamaron "activlty sheets"l, y en part1ucular el tema de la 
guerra praplctó resultados deseables.86 

AVER ha detectado a través de sus investigaciones la Importancia de 
considerar los Intereses y caracterlstlcas particulares del alumnado en 
lnstttuclones correccionales, antes de crear materiales, determinar 
contenidos y métodos de enseñanza. Y considera que el contenido de los 
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materiales didácticos y de la enseñanza en general, debe ser un vehlculo 
adecuado para desarrollar y aplicar las habilidades necesarias oara el 
razonamiento práctico. Además, hace énfasis en aue el currlculo debe ser 
escogido de acuerdo al Interés y debe contener tóolcos morales. También 
han detectado la gran Importancia del maestro, sobre todo en cuanto a la 
educación moral, ya que este puede Interferir en este proceso. Es por esto 
que se considera Indispensable la selección y formación de maestros 
dedicados al área de educación correcclonal.87 

El otro estudio basado en Kohlberg,86 fundamentado en su consideración de 
que los jóvenes Infractores tienen la habl l ldad de razonamientos menos 
desarrollada en comparación con sus Iguales, lo cual también es apoyado 
por Plaget,89 se creó un programa que hace énfasis en la discusión guiada 
como recurso efectivo para propiciar el desarrollo del razonamlemnto 
cognitivo y moral de los Infractores. 

El contenido del programa contempla aspetos de Pslcologla social de la 
Justicia; aspectos históricos, psicológicos y pslcosoclales del sistema de 
Justlcla(de E. U.l. La Información contenida en el l lbro de texto es apoyada 
por los debates que se propiciaban en clase, y constltulan la parte más 
Importante de ésta.90 · 

En la clase, se pretendla fomentar la habilidad de los estudiantes referida 
a expresarse claramente, a desarrollar el autocontrol necesario para 
escuchar y evaluar los argumentos de otros, para preguntar y considerar 
los argumentos de otros sin agredir; estas metas constituyen las tlplcas 
de todos los programas basados en Kohlberg. 

Este programa considera necesario hacer énfasis en el surgimiento de un 
genuino conflicto moral a partir de una problemática, y presentar 
estructuras.de razonamiento a un nivel más alto Que el que tienen los 
estudiantes en ese momento. Es decir, se pretende dirigir hacia un estadio 
superior, a través de un desequilibrio cognitivo para estimular el avance a 
otro estadio y asl desarrollar el razonamiento moral. Los resultados 
obtenidos después de la aplicación de este programa fueron positivos de 
acuerdo al avance del razonamiento moral que se esperaba.92 

67 Id. 
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En relación a las deftctenctas en el desarrollo coqnltlvo de los oresos en 
general, Parlett93 ha visto que estos tienen un alto grado de necesidades 
cognitivas, es decir, parecen tener Ja necesidad de recolectar toda clase de 
Información sin concretizar en un objetivo. Otra observación es aue en 
ellos existe una "baja claridad cognitiva" que es la habiltdad oara 
considerar experiencias slgnlflcatlvas.94 

En cuanto al desarrollo moral, considera que los presos por Jo oeneral solo 
han llegado al estadio 3 de Kohlberg.95 Además considera que existen 
fuertes Indicadores de que Ja educación propicia una percepción más 
analltlca de la realidad y acelera el desarrollo moral.95 

Apoyando la gran deficiencia que existe en el desarrollo moral de los 
Infractores, la trascendencia de esto en el comportamiento cr1mmal. se 
encuentra en el estudio de Duguld.97 En este programa se ha considerado 
como Indispensable el desarrollo cognitivo para un desarrollo moral. por Jo 
tanto pretende facilitar el primero; formar personas menos egocentrlcas e 
lndlvldualfstas y fomentar una visión balanceada del mundo y su 
responsabilidad individual dentro de ese mundo.98 

También, en el mencionado programa, se pretende crear una comunidad 
alternativa dentro de Ja prisión para que se propicien relaciones sociales 
con personas con diferente situación, es decir, que no sean presos pero al 
mismo tiempo que no estén alejados del conocimiento de las condiciones 
del preso que se ha transladado a esa nueva comunidad. En ésta se trata de 
de fomentar la cultura, el sentido de comunidad a través de cooperación y 
responsabfl 1 dad.99 

Se contemplan dos metas en este programa: Desarrollo cogn1t1vo para 
facilitar el desarrollo moral y transladar este desarrollo cognitivo y moral 
a un cambio de comportamiento. Esto se pretendio lograr a través de un 
curso académico ya que se ha detectado que el campo de la Historia< o el 
área de Soc101og1a en general). y Literatura son los campos mas efectivos 
para Impulsar la habilidad del razonamiento moral. Estas materias 
presentan en su contenido ejercicios para habilidades ae razonamiento, 
ademas existen en estas 1mpl1cltamente algunos elementos morales.'ºº 

93 Luclen Morln. On Prlson Eduutlon.Correclional Service of CanadaWtlawa: Mmistry of lhe Solicilor 
Geenral, 1981) p. 106-1l1 
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Considerando que las personas que están recluidas en orlslón es debido a 
su comportamiento, uno de los principios fundamentales de Ja estancia en 
ésta, es persuadir a Ja persona de que cambie su comoortam lento. Otro 
elemento Importante en este proc¡rama, es el maestro, el cual no debe ser 
autorltarluo porque no permite ei desarrollo moral del alumno. Es 
necesario que se establezca una relación de mutuo respeto y debe tratar de 
mantener un equilibrio entre los polos de permlsldad y autorldad. 101 

Este mismo autor considera manifiestamente a la Educación c·omo un 
recurso valioso para esta persuaclón para cambiar el comoortamlento 
crlmlnaJ. 102 Contempla el acto criminal como una acción rodeada por un 
contexto que no es fácil eliminar para evitar la comisión de dichos actos, 
por lo tanto aunque la educación no puede cambiar directamente Ja 
condición de marginación y pobreza, puede afectar la base sobre la cual el 
Individuo toma sus declslones. 103 

Considera algunas caracterlstlcas Importantes de los Infractores aue no 
pueden dejarse de lado al crear un programa para ellos. Estos Individuos 
poseen un profundo egocentrismo, y se ubican en el nivel de desarrollo 
moral 3 según Kohlberg; presentan dificultad para "ponerse" en el Jugar de 
otras personas. se trató de encontrar un atécnlca que ayudara a corregir 
dichas caracterlstlcas, éstas fueron el facilitar la participación v el 
rolplaylng, para conclentizar acerca de la existencia de otras oersonas. 104 

Hay también una deficiencia de habilidades analltlcas, es decir. existe la 
tendencia de ver el mundo como "un episodio", no Integrado, no consideran 
las experiencias pasadas con el presente o oara anticipar o proyectar algo 
para el futuro. También hay Inhabilidad para Ja resolución de problemas, 
deficiencias en habl l Jdades sociales e interpersonales y también un 
deficiente desarrollo mora1. 1os 

Por todas estas caracterlstlcas que los Infractores presentan, el programa 
eoocatlvo debe ir dirigido al punto central del problema, es decir, a los 
modelos de pensamiento de los estudiantes y al desarrollo moral. Estos 
Programas deben contener elementos relacionados con moral, además su 

101 !bid., p, 33. 
:~~ Luclen t1orln. l.\Lill. p, 43-54, 134-IS7. 

lbld., p. 139-140. 
10~ lbid .. p, 140, 141. 
IOS lbld., p, 143. 
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estructura y contenido deben estar dirigidos a Incrementar el nivel de 
conocimientos y de habilidades de razonamiento. En concreto, debe existir 
un currlculo deliberadamente establecido para propiciar las habilidades de 
pensamiento crltlco. 106 

El ambiente en el cual se lleva acabo el Programa debe ser también 
adecuado y estructurado, de acuerdo a Kohlberg este debe ser justo y 
democrático, dirigido a los principios de justicia dentro de la relación 
lntsructor y personal en general - alumno. Este último aspecto es de gran 
Importancia si se considera que la lnternallzaclón de la Justicia solo se 
logra a través de Interacción entre Iguales en un ambiente de respeto v 
solldarldad. 107 

Es necesario también que el ambiente que rodea a los Infractores Internos, 
estimule el razonamiento moral a través de la creación de situaciones en 
las cuales los dilemas de conrJlcto sean resueltos en con Junto. De esta 
manera se raclllta una Interacción que permite el avance del desarrollo 
moraJ. 106 

En este programa se contemplan las caracterlst1cas que consideran Splvak, 
Platt y Shune, 109 como claves para superar la situación de los Infractores, 
que los lleva a catuar como tales: 

-Conciencia de la variedad de problemas y posibilidades que rodean la 
Interacción humana. 
-Capacidad para generar alternat¡yas de solución de problemas. 
-Articulación paulatina de Jos medios que podrlan ser necesarios para la 
resolución de cualquier problema Interpersonal. 
-Consideración de las consecuencias de los propios actos en términos de 
su impacto en otros y en él mismo. 
-Comprensión y sensltfvfdad para apreciar que lo QUe una persona hace y 
siente puede estar Influenciado por lo que otros hacen y sienten. 

Al carecer de estas habilidades, se presenta el egocfr!trlsmo y la 
Impulsividad, que son factores que llevan a la toma de dects1ones 
caracterlstica de los Infractores. Estas habilidadades pueden ser 
adquiridas a traves de un proceso educativo apoyado por un programa 
global Interrelacionado, que sea agente de cambio para los estudiantes. 
El curriculo debe tener un componente moral, ya que el pensamiento no solo 

106 lbld., p. 145-146. 
107 lbld .. p. 146. 
I061d. 
109 lbld., p, 147 



69 

es una operación cognitiva, sino que esta relacionado con las creencias y 
valores que gulan la vida del suJeto. 11º 
Los resultados que se obtuvieron despues de la puesta en practica de este 
Programa fueron pos1t1vos; se observo el Incremento de hab1lidades de 
comunicación escrita y verbal, maduraclon de habilidades analíticas, exlto 
en el trabajo academlco lo cual posibilitó un aumento de autoconfianza, 
actitud positiva balanceada ante autoridad, mayor autoestima .. También se 
logró la adquisición de habilidades para analizar situaciones de la vida 
personal. Se obsevó también una actitud hacia el Inicio de nuevas 
amlstades. 111 

El Programa enseñó a los estudiantes a pensar en diferentes maneras 
acerca de diferentes materias. Las discusiones que se estableclan, 
basadas en la lectura, comprensión de textos, estimula un sentimiento 
positivo hacia otros y hacia la vida en generaI. 112 

Los resultados de este Programa fueron particularmente significativos en 
el área del comportamiento posterior en llbertadí45 de 75l; se detectó, al 
menos en todos los localizados y entrevistados que llevaron este 
Programa, que fueron empleados en un trabajo y/o aceptados en una 
escuela. Se vló también que esa necesidad de gratificación Inmediata que 
los Infractores presentan, ya no era una caracterlstlca de los Individuos 
del Programa. También se detectó que las relaciones familiares hablan 
me Jorado.113 

Estos logros se corroboran al hacer una comparación con otro gruoo que 
estuvo en el mismo sitio de reclusión, durante el mismo periodo de tiempo, 
slmultaneamente. En este grupo se vló un 48f. de reincidencia, mientras 
que el grupo del Programa fue solo de un 15%. Esta observación acerca de 
ta reincidencia apoya lo que Kohtberg dice: Una persona que razona de una 
manera más madura moralmente, actúa de una manera más madura. 114 

Un estudio mas que contempla que en la educación correccional puede y 
debe Incluirse una orientación moral es el de Hamant. 115 El dice que no se 
debe transmitir el contenido de determinados valores especlf1cos, sino 
apoyar el proceso de formación moral de los Individuos, ya que mas que 
haber valores antisociales en infractores, hay una carencia de valores. 116 

110 lbld., p. 1"48. 
111 lbld .. p. 1S1. 
112 lbld .. p. 152. 
113 lbld .. p. 153 
115 lloberl Hamanl. ·c.i tne !<ole of Values 1n (.orrect.J.ona1 Educal1on . Jouroal of CorrectrnL 
~Vol.35.No.1l1964J:p.6-11. · 
11~ 
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Para que el Individuo no reincida, que vendrla a ser uno de los ob_letlvos del 
Internamiento, es necesario someterlo a un proceso educativo Dara aue el 
Individuo pueda enfrentar y desenvolverse adecuadamente en la 
soc ledad. 117 

Este estudio se apoyó en lo que Harmln y Slmon dicen acerca de los 
Infractores: estos carecen de valores específicos como ambición.respeto, 
honestidad, y tienen poca habilidad para adquirir valores aue son 
necesarios para guiar la vida Individua! y as! evitar tendencias 
Inadecuadas. Dicen además aue existe una relación entre la deficiente 
claridad en los valores personales y problemas emocionales y de 
aprendlzaje. 116 

Proponen estos autores una metodologla para la clarificación de valores: 

-Ejercicios de valor que Involucren algún problema de la vida. relevante 
para el estudiante. 
-El Instructor o maestro debe aceptar la realidad de los alumnos y no 
actuar como juez de sus valores. 
-El maestro debe motivar la reflexión de los valores personales. 
-El mensaje principal del modelo de clarificación de valores es que la 
persona sea capaz de pensar y escoger por si mlsmo. 119 

Una técnica que va dirigida al logrq de los puntos anteriores, es el de 
presentar casos de la vida real o Inventados por el maestro, que contengan 
un hecho que pueda ser discutido. Basandose en una serie de preguntas que 
hagan funcionar concepciones acerca del problema que se está tratando. 
La participación es voluntaria y no se revela ninguna respuesta sin 
concentlmlento de quien la dio. Después se hace una discusión grupal, el 
maestro debe ayudar a que se piense en las consecuencias de la elección 
que cada alumno hace. 12º 
A través de los diversos estudios presentados anteriormente, se puede 
detectar la posibilidad y la necesidad de Incluir la educación moral, 
considerada ésta como apoyo al pensam lento moral del adolescente 
Infractor, dentro de su proceso educativo. También en estos estudios se 
encuentran técnicas especificas, y prácticas, factibles de ser incluidas en 

117 Id. 
l 16 lbld., p. 11 
119 ¡d, 
120 (bid. p. 11-12 
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el l lbro de texto, como la Información sobre diversos temas controvertidos 
para motivar la práctica del razonamiento del Infractor; la presentación 
de diversas posibilidades para que cada una sea analizada, y evaluar y 
reconsiderar sus decisiones acerca del problema planteado. También es 
Importante, y tal como lo hacen notar los estudios mencionados, aue el 
problema que se les presente a Jos Infractores para promover la discusión 
sea de su Interés, relevante por estar relacionado con sus Vidas y 
experiencias; fomento de técnicas de participación Individual y grupal en 
resolución y discusión para rae! litar su Interacción con otras personas. 



11/. METODOLOC,IA, 

Para part1r a la exollcaclón de la Técnica de lr.vestlqaclóin aue 3e utll1:C· 
en este trabajo, es nece3arlo oreser.tar orlrnero las hloótesls en las aue 

.se basa y sus deflnic1one.:.. 
Hipótesis General. 
"Las Actlv1dades propuestas y Ja Información contenida en Jos libros de 
texto de la Secretarla de Educación Pública de Clenc1as Sociales de 
Primero, Tercero y Quinto grados de Primaria, no corresoonden a las 
necesidades educativas de Socialización del adolescente Infractor" 
Hipótesis Particulares: 
l .Las Actividades y la Información contenida en los mencionados textos, no 
prop1clan una ldent1flcaclón pos1t1va con adultos. 
2.Las Acttv1dades y la lnrormac1ón contenida en los menc1onados textos, no 
promueven una part1clpacl0n scclallzante. 

J.Las Act1vldades y la Información contenida en Jos mencionados textos no 
proporcionan elementos que apoyen relaciones Interpersonales pos1tlvas 
con adultos por un lado, y con sus 1guales por otro. 
4.Las Actividades propuestas y Ja Información contenida en los 
mencionados textos no apoyan el fortaleclm1ento del autoconceDto del 
ado Jescente Infractor. 
5.Las Actlv1dades propuestas y la Información contenida en los 
mencionados textos no promueven la conclentlzaclOn del adolescente 
Infractor en cuanto a las responsabll 1dades aue adquiere Permanentemente 
al formar una ramilla. 
6.Las Actividades propuestas y la Información contenida en los 
mencionados textos no apoyan la canalización de la agresión del 
adolescente Infractor. 
7.Las Actlvldsades propuestas y la Información contenida en los 
menc1onados textos no rac111tan el reconocimiento y Ja aceptación de una 
disciplina tanto a nivel personal, como a nivel social; transmitida 
através de un elemento de autoridad. 
S.Las Actividades propuestas y la lnrormaclón conten1da en los 
mencionados textos, no van de acuerdo a las necesidades concretas de 
secunecla, en cuanto a gratlf1caclón, ampliación del contexto y densidad. 
9.Las Actividades yu Ja Información contenida en Jos mencionados textos, 
no apoyan el fortalecimiento de Ja conciencia moral del adolescente 
lnrractor. 
10.Las Actividades y la lnrormaclón contenida en los mencionados textos. 
no propician el autodesarrollo del adolescente Infractor. 

Acontlnuaclón se presentarán las Definiciones de Jos elementos de las 
hipótesis. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS.Toda sugerencia o Petición de realización de Uí1 
trabajo determnado, sea de manera Individual o oor Equl¡;o, v sea Uf 
aplicación o práctica, de lectura; de responder prequntas; de lnvestlqac Ión 
o de discusión; Incluyendo las actividades tanto fuera como dentro del 
aula. 
INFORMACION COtffENIDA. Transmisión o exposición de cualquier tloo de 
datos , sean geográficos, históricos, culturales, sociales o ecónornlcos 
que proporcionan un conocimiento al alumr10. 
NECESIDADES EDUCATIVAS: Esta definición Incluye las definiciones que 
corresponden a los elementos de las hloótesls Particulares: 
l. IDENTIFICACION. 

-Actividad o Información que muestre o mencione la 
Imitación por parte de un Individuo menor (sea niño o adolescente! de un 
comportamiento o caracterlstlca socialmente aceptada ae un adulto. 

-Actividad o Información que Incluya la mención o 
demostración de las ventajas de dicha Imitación para proolvcloar la 
aprehensión de dicho comportamiento o caracterlstlca. 
11. PARTICIPACION SOCIALIZANTE: 

-Actividad o Información que muestre Interacción con 
una o varias personas, y que en su desempeño o conocimiento muestre la 
necesidad del planteamiento de metas y obJetlvos. 

-Actividad o Información uue oermltan reconocer la 
utll ldad del logro de obJetlvos plamteados. 

-Actividad o Información aue permita el 
reconocimiento de la Importancia que otras personas tienen en el loqro de 
objetivos planteados. · 

-Actividad o Información que oermlta reconocer la 
Importancia de la colaboración propia en el logro de objetivos planteados. 

-Actividad e Información que propicien la evaluación 
grupal del logro de obJetlvos planteados. 

-Actlvlodad o lriformaclón oue aue permitan 
reconocer el traba.lo como un medio de superación personal. 
111.RELACIONES INTERPERSONALES: 
11 IA. ADULTO- ADOLESCENTE. 

-Actividad o Información aue muestren 
Interacciones adulto-adolescente. 

-Actividad o Información que muestre un modelo 
positivo de relación adulto-adolescente, es decir, una relación con 
posibilidades de comunicación y aorendizaJe bilateral. 

-Actividades o \;,f0r;ric;c lór. aue muestren un 



74 

modelo de Interacción verbal no hostil o a9resiva. 
-Actividad o Información aue mut-stre t-1 valor de 

la experiencia de los adultos. fomentar.do el respeto r1acla ellos. 
-Actividad e Información aue muestre 

alternativas claras de solución o problemas que pueden oresentarse en la 
Interacción con adultos. 
111 B. ADOLESCENTE-ADOLESCEMTE. 

-Actividad o lnformaCión aue muestren la 
Importancia que otros de sus misma edad tienen. 

-Actividad o Información aue muestren una 
relación b11ateral de comunicación entre Iguales, que permita Ja ayuda 
mutua en la solución o superación de un problema determinado. 

-Actividad o Información que muestre modelos de 
comunicación verbal entre Iguales y no de actuación agresiva. 

-Actividades o Información aue muestren un 
modelo mottvante de relación adolescente-adolescente. 

-Actividad o Información aue muestre 
alternativas de relación positiva con sus Iguales, y alternativas claras de 
solución a los problemas Que en esta relación se puedan presentar. 
IV.AUTOCONCEPTO. 

-Actividad o Información que permita al 
adolescente el reconocimiento de la Importancia aue él mismo tiene por 
ser una persona capaz de realizaciones útiles y concretas para él y para 
otros. 

-Actividad o Información aue oermltan al 
adolescente pensar y actuar poroductlvamente y considerar estos hechos 
como algo valioso de lo cual es capaz. 

-Actividad o Información aue permitan al 
adolescente reconocer experiencia propias de éxito. 

-Actividad o Información que permitan al 
adolescente reconocer la necesidad e Importancia del enfrentamiento y 
resolución de obstáculos que se presenten en cualQuler realización. 
V. RESPONSABILIDAD FAMILIAR. 

-Actividad o Información Que permitan al 
adolescente vislumbrar claramente la Importancia del papel económico y 
moral que adquiere ante la formación de una ramilla. 

-Actividad o Información en las Que se 
posibilite el reconocimiento de la necesidad de la educación (No formall 
en la familia. 

-Actividad o Información aue oermlta al 
adolescente reconocer la Importancia Que tiene el eJemolo de los oadres 
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hacia los hijos. 
-Actividad o Información que permitan al 

adolescente reconocer la Importancia de los recursos materiales 
(alimento, vestido, vivienda) para su familia. 

-Actividad o Información que permita al 
adolescente reconocer la necesidad de la atención flslca y afectiva que 
requieren sus hl jos. 

-Actividad o Información que permita 
reconocer la necesidad de planear a futuro Ja vida de sus hl,los en cuanto a 
satisfacción de necesidades flslcas y educacionales. · 
VI. CANALJZACION DE LA AGRESION: 

-Actividad o Información que permitan al 
adolescente percatarse de las diferentes posibilidades en el logro de un 
objetivo dado sin necesidad de recurrir a manifestaciones externas de 
hostilidad. 

-Actividades o Información que permitan al 
adolescente reconocer Ja necesidad del trabajo y de la espera para la 
obtención de una gratificación. 

-Actividades o Información que permitan al 
adolescente reconocer como alternativa eficaz, la expresión verbal de Jos 
pensamientos y sentimientos propios. 

-Actividad o lnflormaclón que permitan al 
adolescente reflexionar anticipadamente sobre situaciones especificas que 
él reconozca como las que provocan sentimientos y acciones dlflclles de 
controlar; y de esta manera facilitar el enfrentamiento real de dicha 
situación con un mayor autocontrol de Impulsos. 
VI l. AUTORIDAD. 

-Actividad o Información que permita al 
adolescente reconocer la necesidad y utilidad de una disciplina para el 
cuidado de si mismo y del lugar donde habita. 

-Actividad o Información que permita 
reconocer Ja necesidad e Importancia de seguir un horario en Ja 
realización de las actividades. 

-Actividad e Información que oermlta al 
adolescente reconocer Ja Importancia del seguimiento de lineamientos de 
comportamalento y de los beneficios de ésto para él mismo y para los que 
Jo rodean. 
VII l.SECUENCI A. 

-Actividad e Información que oermltan al 
adolescente un desarrollo paulatino. 
Este desarrollo paulatino se refiere a tres Indices. 
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A GRATIFICACl()N: Actlv1dad o 1.nformac16n que pos1b111ten al adolescente 
la obtención de una gratificación en un orden paulatino de Inmediato a 
mediato. 
B. AMPLIACION DEL CONTEXTO:Actlvldad o Información aue se refieran o 
abarquen el contexto del Individuo, siguiendo un órden de lo más cercar.o 
a lo más leJano a él. · 
c. DENSIDAD: Actividad o Información que hayan sido planteadas 
siguiendo un órden de menor a mayor número de reaulsltos o datos. 

Para determinar claramente la secuencia de cada uno de estos tres 
lnálces, se estableció una escala de 3niveles(1,2, y 3l que refleja la 
posición exacta en el órden de cada uno de los Indices. 
Los niveles para e;! Indice de Gratlflcaclón(AJ, son los siguientes: 
NIVEL !.Actividad o Información que permita al adolescente tenga una 
recompensa o gratificación Ca través de palabras escritas o de la obtención 
de un producto palpable), lnmedlatemente después de realizada la Acttvlad 
o leida la Información, es decir a corto plazo. 
NIVEL 2.Actlvldad o Información que permita que el adolescente tenga 
dicha gratificación después de realizar una serte de 2 o 3 actividades o de 
leer 2 o 3 oraciones, es decir a corto plazo. 
NIVEL 3. Actividad o Información que permita que el adolescente tenga 
dicha grattrlcaclón después de realizar una serte 4 o más actividades 
concretas o de leer 4 o más oraciones, es decir, a largo o lazo. 

En cuanto al Indice de Ampliación del ContextoCBl, se establecieron los 
siguientes tres niveles: 
NIVEL J. Actividad o Información que muestre al adolescente la realidad de 
un contexto cercano y presente: Autoconocimiento, hogar, escuela. 
diferentes comunidades y comparaciones. 
NIVEL 2. Actividad o Información que muestre al adolescente un contexto 
más amplio, pasado: las diferentes civilizaciones antiguas de México. 
NIVEL 3. Actividad o Información que muestre al adolescente un contexto 
todavla más amplio y lejano, pasado: las diferentes clvlllzaclones antiguas 
mundiales. 
Y por último, para el Indice de Densldad(Cl, se establecieron los 
siguientes niveles: 
NIVEL 1.ActMdad que contenga solo un requisito oara ser realizada 
satisfactoriamente, o Información que contenga solo un dato esoeclflco. 
NIVEL 2. Actividad que contenga 2 requisitos para ser realizada 
satisfactoriamente, o lnfoemaclón que contenga 2 datos esoeclflcos. 
NIVEL 3. Actividad que contenga 3 o más requisitos oara ser realizada 
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satisfactoriamente, o Información que contenga 3 o más datos 
especlflcos. 

IX. CONCIENTIZACION MORAL. 
-Actividad o Información que permita el 

desarrollo de la capacacldad del adolescente para distinguir entre lo oue 
es conveniente para su beneficio y/o el de otros, sin afectar dañlnamente a 
otros o a él mismo, a través de comparaciones, y de presentación de 
alternativas. 
X. AUTODESARROLLO. 

-Actividades o Información que posibilite 
la adqulslsclón y fortalecimiento de hábitos adecuados de comportamiento, 
de higiene, de trabajo escolar, de reflexión, de observación, de 
comparación, 

-Actividad o Información que proporcione 
al adolescente una cultura general. 

-Actividad o Información que permita al 
adolescente el reconocllento de la existencia de otras personas. 

Hasta aqul se han presentado las definiciones aue corresoondén a 
"Necesidades Educativas de Socialización del Adolescente Infractor", aue 
corresponden también a los elementos de cada una de las Hipótesis 
partlculare!y que como ya se dijo, son las definiciones utlllzadas oara el 
Análisis de Contenido). A continuación se siguen presentando las 
defln1c1ones de los elementos de la Hloótesls General. 

Adolescentes Infractores: Individuos menores de edad, entre 12 y 18 años 
Que por haber cometido a;lguna falta a los reglamentos y leyes existentes, 
o por haber manifestado en algún momento tendencia a dañarse a si 
mismos o a otros, se encuentre en tntemamlento temporal en alguna 
Institución dirigida a la atención de adolescentes Infractores de 
modalidad cerrada. 
La Modalldad Cerrada lmplfca que el Individuo que ha llegado a dichas 
Instituciones debe permanecer dentro de las Instalaciones por un oerlódo 
determinado por las autoridades corresoondlentes, a menos de que se le 
otorgue un permiso especial para sal Ir. 

Soc1allzaclOn: Proceso de aprehensión de comportamientos v actitudes 
socialmente aceptados, en una sociedad urbana que permitan al 
adolescente su desenvolvlm lento en dicha sociedad, de manera oroductlva 
social y personalmente. Dlcho.oroceso se vale de las Actividades e
lnrormaclones presentes en los l1bros de texto. 



78 

Libros de Texto: Material didáctico Impreso en tres tomos aue utlll:..i t-1 
alumno adolescente durante el tiempo de las clases correspondiente a 15 
Materia de Ciencias Sociales, y que presentan el contenido del oroornn-,;; 
autorizado por la Secretarla de Educación Pública para esta materia en lo 
que corresponde a los grados de Primero, Tercero v Oulr,to de Primar la. 

Hasta aqul se han presentado las definiciones de los elementos mas 
Importantes de las hipótesis de este trabajo. 
De acuerdo a las hipótesis. y sus definiciones se consideró el Ana lisis de 
Contenido como una técnica valiosa para realizar_ esta Investigación. 
Como se mencionó las definiciones de los elementos de las hloótesis aue 
se presentaron, son consideradas para el Análisis de Contenido. 

La presente Investigación se basa en un An<illsls de contenido de Jos libros 
de texto, publicados por Ja Secretarla de Educación Pública de Ciencias 
Sociales, de Primero, Tercero y Quinto grados de Educación Primaria, ya 
que se pretende detectar qué elementos, que apoyen la socialización del 
adolescente Infractor aparecen en ellos y de esta manera detectar 2\ los 
libros responden o no a las necesidades de socialización del adolescente 
Infractor. 
Se han elegido los libros de dichos grados de edulcaclón Primaria debido a 
que son estos tres grados en los que se lncerta Información nueva 
dirigida hacia los alumnos, que en grados anteriores no se había tratado, o 
se amp lla y profundiza la que ya se ha visto. 
Además al Irse ampliando paulatinamente el contexto social que muestran 
los libros de texto, se consideran momentos Importantes de mayor impacto 
por el giro de la amplitud que se dan en los de Primero, Tercero y Quinto. 
Por otra parte, se ha elegido la materia de Ciencias Sociales debido a que 
en ella se manejan muchos elementos Importantes que pueden coadyuvar 
al proceso de soclallzacón del adolescente. Otro motivo es que 
precisamente sus objetivos están dirigidos a promover un desarrollo 
social en todo Individuo 

En esta Investigación, se reccurre como ya se dijo, al Anál lsl de contenido 
que es una técnica que se aplicó Inicialmente al periodismo y propaganda, 
actualmente se ha aplicado a diversos campos, con diversidad de objetivos, 
la Educación es uno de estos campos. 1 • 

En la Educación se le ha aplicado en materiales Impresos para detectar 
mensajes ldeológlvcos, para Identificar o determinar el grado de 
leglb111dad que tiene para los estudiantes, para detectar los efectos 

1 Eduardo Welss. Análisis de Contenido: Teorlas y Técnicas Un lnstrumenjo Ideológico P?ra la crlti;o 
ld<olóalto de los textos escolares lMéxlco:Oepartamento de Estudios Avanzados del Instituto Polltecn1Co 
Nacional, 1977), pass. 
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del contenido en los estudiantes, etc .. Las aplicaciones¡¡ nivel Educativo 
pueden servir para selecclonar y diseñar libros o materiales imoresos 
apropiados poara los estudiantes, de acuerdo a las caracterlst1cas y a los 
objetivos pretendidos. 

A través de las revisiones que se han heccho de las diferentes 
definiciones de Anállsl de Contenido, se ha llegado a concretizar de la 
siguiente manera:EI Análls de Contenido es una técnica de Investigación 
que sirve para descubrir objetiva, sistemática y cuantitativamente el 
contenido de la comunicaclón2 

La objetividad se refiere a que las categorlas de análisis( de las cuales se 
hablará de una manera más especifica, posteriormente). deben ser 
definidas con tan precisión que diferentes analistas puedan aollcarlos a la 
misma porción de contenido y obtener el mismo resultado. Lo sistemático 
se refiere a que todo contenido debe ser analizado en términos del total 
de categorlas adecuadas al problema respectivo, y por otra parte que el 
análisis debe ser diseñado para asegurar la obtención datos apropiados 
para el rpoblema e o hipótesis clentlfica que se planteen. La 
cuantificación se refiere al grado en que las categorlas analltlcas 
aparecen en el contenido, es decir, al énfasis y omisión de éstas. 

Las Categorlas, son la parte fundamental del Anallsl de Contenido y deben 
ser definidas clara y objetivamente, de acuerdo con el problema del que 
se trate. Existe toda una clasificación de las categorlas empleadas en 
esta técnica, de acuerdo al QUE y al COMO, es decir, la sustancia de la 
comunicación y de la forma de éstaClnformaclón más amplia en las fuentes 
documentales antes mencionadas). 
En esta lnvest1gaclón se utilizó el que se refiere a la pregunta QUE. 
concretamente a la que es llamada "Asunto"3, y que responde a la pregunta 
elemental : De qué trata la Comunicación, ya que ésta es la pregunta 
fundamental de los Análisis de Contenldo que se proponen 
prlmoldlalmente determinar el énfasis de las diferentes categorlas en 
determinada porclón del contenido de la comunicación. 
De esta manera, de acuerdo a la presencia o ausencia de las categorlas 
previstas, se pueden determinar los efectos que la comunicación puede 
tener sobre los lectores. 
Es decir, de acuerdo a la presencia o ausencia de las categorlas 
establecidas en esta Investigación, se podrá determinar el efecto que la 
comunicación escrita de los textos de Primero, Tercero y Quinto grados de 
Primaria, tiene en la Soc1al!zaclón del adolescente Infractor. 

2 Instituto Pollt6cnlco Nacional. Naterlol mlmlograílado no publicado p.4. 
3 /bid .. p 73 
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En esta Investigación, se hizo una división a partir de las categorlas para 
hacer más especificas las bases del análisis; se subdividió en 
Subcategorlas e Indicadores. Se determinaron 1 categoría; 2 
Subcategorlas, y 1 O Indicadores. A continuación aparecen cada uno de 
estos elementos. 
CATEGORIA: Socialización. 
SUBCATEGORIAS: Act!Vldad e Información. 
INDICADORES: Identificación, Participación Soclallzannte, Relaciones 

Interpersonales, Autoconcepto, Responsabilidad Familiar, Canalización de 
la Agresión, Autoridad, Secuencia, Conclentlzaclón Moral y Autodesarrollo. 
CA cada uno de estos 1 ndl cadores le corresponde en órden ascendente un 
número Romano del 1 al X como aparece en las definiciones oresentadas 
anteriormente). 

Cabe recordar que el Indicador de Relaciones lnterpersonalesrnll se 
subdivide en 2 Indices: Relaciones Interpersonales Adulto-Adolescente, 
que se Identifica como lllA y Relaciones Interpersonales 
Adolescente-Adolescente, que se Identifica como 11 IB. 
El Indicador de Secuencia CVlllJ, también se subdivide en 3 Indices: 
el de Gratificación que se Identifica con la letra A; el de Ampliación de 
Contexto que se Identifica con la B; y el de Densidad que se ldent1f1ca con 
la C. Cada uno de estos tres indices del Indicador VIII, se subdividen a su 
vez en 3 niveles que van de lo más Inmediato, cercano y sencillo a lo más 
mediato, lejano y complejo, como se mostró anteriormente en la parte de 
las definiciones de los niveles de los Indices. 

Las definiciones de los elementos considerados en el Análisis de 
Contenido, corresponde a los ya presentados antes como definiciones que 
conforman las hipótesis. Es Importante hacer notar que se aplican las 
mismas definiciones de los Indicadores tanto a la subcategorla de 
Actividad como a la de Información, pero se ! leva un registro 
Independiente para cada una de estas subcategorlas. 
De esta manera se puede detectar lo que tanto Actividades como 
Información, pueden crear, provocar o fomentar en el adolescente 
Infractor, sin llegar a la corroboración de estos efectos en la población 
correspondiente, ya que este estudio se concreta al Anallsls de Contenido 
de los libros de texto antes mencionados. 

De acuerdo a la definición de la técnica de Análisis de Contenido, es 
necesario establecer una Unidad de Análisis para que este pueda ser 
factible de ser cuatlflcado. Esta Unidad de Análisis permite cuantificar las 
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frecuencias de cada uno de los Indicadores. En este caso la Unldidad de 
Análisis elegida es el Párrafo, que es una unidad flslca. por ser de acuerdo 
al espacio que ocupa. El párrafo es considerado como toda Información 
contenida entre "puntos y aparte". 

Los pasos que se siguieron en la apllcaclón del Análisis de Contenido en 
1 os 1 lbros de texto son los s lgulentes: 
J. Identificación de las Actividades y de las Informaciones en cada uno de 
Jos libros de texto, de acuerdo a Ja unidad de anál lslsCpárrafol. 
2. Numeración progresiva con números arábigos de las Actividades en cáda 
libro, es decir, se Inició con el número 1 para la primera Actividad 
presente en cada libro. 
3. Numeración progresiva con números arábigos de las Informaciones en 
cada libro, es decir se Inició con el número 1 para Ja primera Información 
de cada libro. 
4. Identificar cada una de las Actividades numeradas, con alguno o algunos 
de los Indicadores y registrarlo en la matriz de frecuencias. 
s. Identificar cada una de las Informaciones con a19uno o algunos de Jos 
Indicadores y registrarlo en la matriz de frecuencias. 
6. Cuanttrlcaclón de las frecuencias registradas en la matriz de las 
Actividades. Primero Independientemente en cada lección de cada libro, y 
posteriormente Integrando los datos de todas las lecclones de cada libro. 
7. Cuantificación de las frecuencias registradas en la matriz de las 
Informaciones. Primero Independientemente en cada lección de cada libro 
y posteriormente Integrando los datos de todas las lecciones de cada 
libro. 

Cabe aclarar que en los casos en que un párrafo contenla tanto una 
Actividad como una Información, se consideró como si fueran dos Párrafo3, 
siguiendo la numeración correspondiente en cada una de las subcate9orlas 
(Actividad e Información). Otro punto Importante es que los tltulos no 
fueron considerados en el Análisis de Contenido. 
Como se pudo apreciar en Jos pasos del Anállsls de Contenido descritos 
anteriormente, cada una de las Actividades y de las Informaciones 
detectadas, pueden corresponder a uno o más Indicadores. 

A continuación se presenta un e.templo de Actividad y de Información de 
cada uno de los Indicadores, estos ejemplos se extraJeron de lo 
encontrado en los libros de texto analizados. se presentan con el fin de 
que haya una mejor comprensión de la correspondencia de las Actividades v 
las Informaciones con los Indicadores establecidos, lo cual corresoonde a 
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los pasos 4 y 5 en la realización del Análisis de Contenido. 

INDICADOR 1: Identificación. 
Actividad: 
"Cómo aprende esta niña a hacer tortlllas" (apoyada.por una Ilustración er. 
la que se aprecia una mujer adulta haciendo tortillas, y Junto a ella una 
niña pequeña observandola). (Libro Primer grado; p.56; Actividad 56). 

lnrormaclón: 
"Este niño aprende a componer un coche"(apoyada por una Ilustración en ·1a 
que se aprecia un hombre adulto arreglando un coche, y junto a él un niño 
pequeño observandolol.CLlbro Primer Grado; p.57; Información 17). 

INDICADOR 11: Participación 5oclal1zante. 
Actividad: 
"Quienes rabrlcan los trastes o la ropa que usa tu famllla?"(Llbro Tercer 
Grado; p.6;Actlvldad 16). 

lnrormaclón: 
"Poco a poco la sociedad rue organlzandose cada vez mas. El traba.lo se 
distribuyo entre muchas personas y a cada una le correspondla cumpllr una 
tarea especlrtca dentro del grupo ... Pero esta convivencia significaba 
obligación para los seres humanos:ahora todos tenlan que cumplir las 
leyes creadas por el grupo para que hubiera órden y se pudiera vivir en 
paz."(Llbro Tercer Grado; p.18; Información 29). 

INDICADOR 111: Relaciones Interpersonales: 
l llA: Adulto-Adolescente. 
Actividad: 
"Platica con tu maestro sobre los medios de transporte que llegan a tu 
comunidad. Preguntale a los adultos cómo se comunican con las personas 
de otros lugares"(Llbro Tercer Grado; P. 8; Actividad 26l. 

Información: 
"Es posible que la organización haya sido una ramilla numerosa que 
obedecla al más vlejo ... Después cuando se reunieron muchas familias, todas 
segulan los dictados de las personas con mayor experlencla".l!Llbro Tercer 
Grado; p.18; Información 30). 

11 IB: Adolescente-Adolescente. 
Actividad: · 
• ... enseña los dibujos a tus compañeros y entre todos hagan un 
mural..."!Llbro Tercer Grado; p.5; Actividad 7). 
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Información: 
" ... los niños platican sobre los problemas de la comunidad. Están de acuerdo 
en que se necesitan trabajar mucho y traba.far bien, traba_far todos ... "(Llbro 
Tercer Grado; p.60; Información 158). 

INDICADOR IV: Autoconcepto. 
Actividad: 
"Quieres ser tú uno de ellos?" (haciendo referencia a Ja necesidad e 
Jmportasncla de técnicos y clentlflcosl.(Llbro Tercer Grado; P.96; 
Actividad 30). 

Información: 
• ... A ti también te tocará hacer tu parte en la historia: esto es lo más 
Interesante de vivir juntos, la historia de México es también tu 
hlstorla."(Lfbro Tercer Grado; p.18; Información 32). 

INDICADOR V: Responsabilidad Familiar. 
Actividad: 
"Con quién vives. Quienes son las personas que te cuidan, que comen, 
trabajan y juegan contigo. Piensa en todas las cosas que has aprendido de 
tu famflla ... "()lbro Tercer grado; p.61; Actividad 8). 

Información: 
"Todos Jos seres humanos necesitan comer ... "!l lbro Tercer Grado, p.14; 
Información l.9l. 

INDICADOR VI: Canalización de Ja Agresión. 
ActfVldad: 
<no hay) 

Información: 
<no hayl. 

INDICADOR Vll:Autorldad. 
Actividad: 
"Qué hace la famflla"(apoyado por una flustraclón en la que los hl jos 
l Implan la cocina de su casal.(Lfbro Primer Grado; p.26; Actividad l 7l. 
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1 nf ormac i ón: 
"Los habitantes dependlan unos de otros; los artesanos necesitaban de los 
alimentos que producian los campesinos, y estos usaban las herramientas 
que fabricaban aquellos. De esta manera nacieron las divisiones del trab.aJo 
y la lnterdependencia"(Llbro Tercer Grado; p.32; Información 55). 

INDICADOR VI 11: Secuencia. 
A Gratificación: 
Actividad: 
<no hayl 

Información 
<no hayl 

B.Ampllación del Contexto: 
Actividad: 
Nivel 1: 
"Conoces a tus vecinos? Los saludas?".CLlbro Tercer Grado; p.6; Actividad 
10). 
Nivel 2: 
"Tus antepasados los conoclan?"Crefirierndose a aparatos 
electrlcosl.CLlbro Primer Grado; p.77; Actividad 49). 
Nivel 3: 
Cómo han llegado los pueblos del mundo a ser tan diferentes entre 
sl?.CLlbro Tercer Grado; p, 10; Actividad 1 l. 

Información: 
Nivel 1: 
"Tu familia vice rodeada de otras fam1llas"CL!bro Tercer Grado; p.6; 
Información I l. 
Nivel 2: 
Los pobladores del viejo mundo tenlan al alcance un metal aue sablan 
ut1llzar muy bien: el hlerro"CL!bro Tercer Grado; p, 68; Información 184). 
Nivel 3: 
"Un grupo de hombres, los Egipcios, se asentó a lo largo del Nllo .. ."CLlbro 
Quinto Grado; p.21; Información 35l. 

C: Densidad. 
Actividad: 
Nivel 1: 
"Mira a tu alrededor"Cllbro Primer Grado) 
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Nivel 2: 
"Cuántas tiendas o mercados hay en tu rumbo. Oué puestos se oonen".(Llbro 
Tercer Grado; p.5; Actividad 5l. 
Nivel 3: 
"Cómo han llegado los pueblos del musndo a ser tran diferentes entre si. 
Qué tienen en común los grupos humanos. Cómo se formó la clvlllzaclón 
contemporánea."CLlbro Quinto Grado; p. 10; Actividad 1 J. 

Información: 
Nivel 1: 
"Todos son Mei<lcanos".(Lltlro Primer Grado; p. 13; Actlvldad 1 l. 
Nivel 2: 
"Solo los reyes tenlan ropa lujosa, pero no la suficiente para cambiarse 
con frecuencla".(Ubro Quinto Grado; p. 85; Información l 92l. 
Nivel 3: 
"Los mexicanos empezaban su educación en el hogar, donde los niños 
aprendlan el trabajo de sus padres. Después Ingresaban a la escuela: los 
hijos de los macehhuatlln lbasn al Telpocvhcalll y los hijos de los plplltlln 
al Calmecac .. .".CL!bro Tercer grado; p. 52; Información 1321. 

INDICADOR IX: Conclentlzaclón Moral. 
ActMdad: 
"SI estos niños no saben nadar qué les puede pasar".Cllbro Primer Grado; 
p. 52; Actividad 34). 

lnrormaclón: 
"La gente recibe dinero a camblon de su trabajo. Con este dinero paga sus 
gastos".(L1bro Tercer Grado; p.8; Información 6). 

INDICADOR X: Autodesarrollo. 
Actividad: 
"En qué se parecen estos nlños".(L1bro Primer Grado; p. 12; Actividad Sl. 

Información: 
"Los clentlrlcos sociales, es decir, los antropólogos, sociólogos, 
economistas, historiadores, estudian la forma como vive una comunidad, su 
cultura, su economla,sus lnstltuclones ... "(Llbro Quinto Grado; p. 11, 
lnrormactón 13l. 

Estos ejemplos han sido tomados arbitrariamente de los textos analizados. 
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Acontlnuaclón se esquematiza el intrumento que se utlll:ó para el regist~o 
de las frecuencias de los Indicadores, que corno va se mencionó se le llama 
matriz de registro. 

MATRIZ DE REGISTRO 

LIBRO:, ___ _ -------* Lecciones: _____ _ Mo. de Hoja. __ _ 

Número 111 111 IV V VI VII VIII IX X 
A B A B C 

123 123 123 

TOTAL 

En el espacio en blanco que aparece después de "'LIBRO"' se Indica el gradú 
al que pertenece libro del cual se van a hacer Jos resqlstros. 
En el espacio en blanco señalado con un*. se Indica si se van a registrar 
en esa hoja las Actividades o las Informaciones del libro ya Indicado. 
En el espacio en blanco que aparece después de "'lecciones'", se indica el 
número de cada lección que ha sido registrada en esa hoja, es decir, si en 
una hoja de resgistro se han registrado las lecciones 4 y 5, en este espacio 
apareceran precisamente estos números. 
En el espacio en blanco que aparece después de "No. de hoja", se Indica ~1 
lugar que ocupa esta hoja en relación al resto, en las que se ha registrado 
el mismo libro y la misma subcategorla. 
En la columna correspondiente a "Número", se Indica el número Que le 
corresponde a la Actividad o de la Información de acuerdo a Ja numeración 
previa hecha en cada libro. 
En las columnas correspondientes a cada Indicador, Indice o Nivel. se 
Indica con una X cuando la Actividad o la Información correspondiente a 
ese renglón se clasifica o se ubica en alguno de estos. Como ya se dijo, una 
misma Actividad o una misma Información puede ser ubicada en uno o mas 
Indicadores, por lo que en un renglón se pueden oresentar varias X. 
En "TOTAL", se hace la suma de las frecuencias de cada Indicador aue 
aparece en esa hoja, es decir, se reallzan sumas parciales aue facilitan el 
conteo global, posteriormente. 



V. DESCRIPCIOtlDE RESULTADOS. 

La Descripción de Resultados se hará de cada libro oor seoarad0. 
considerando en cada uno, primero la categorlas de Actividades y lueqo IJ 
de Información. En cada una de estas subcategorlas <Actividad e 
Información) existen tres cuadros de resultados: el primero se refiere¡; la 
frecuencia que cada Indicador tiene en cada lección: el segundo se refiere 
al porcentaje total que cada Indicador tiene en el libro correspondiente; y 
el tercero al porcentaje que cada Indicador presentó en cada lecclon. 
estos cuadros se refieren tanto a Actividades como a Información por lo 
que de cada 11bro se obtuvieron seis cuadros. 

A continuación se expl1ca la forma general en aue los resultados de estos 
cuadros se obtuvieron. 
El primer cuadro se obtuvo de la suma total de las veces {frecuencias> aue 
cada Indicador presentó en cada lección, tanto en Actividades como en 
Información. Los cuadros que corresponden a esta primera forma de 
presentación sirven de base para los cuadros que se descrlber, a 
continuación. Por esta razón, no se hace referencia a ellos en la 
descripción de resultados. 
El segundo cuadro se obtuvo de la correspondencia del total de frecuencias 
de cada Indicador, con el IOOi! de Actividades por un lado, y por otro del 
100% de Informaciones. Ejemplo: 
Libro Primer Grado. Actividades. 
49 = 100% de Act1vldades 6 =Total de Frecuencias del 

49-100% 
Por lo tanto: 

6- X 
•12.24% 

Indicador 1 en el libro de Primer 
grado. 

Es decir que el 12.24% de las Actividades presentes en el Libro de Primer 
grado, corresponden al Indicador l. Lo mismo se hace con cada Indicador. 
Por otro lado, en cuanto a Información, Libro de Primer grado también. 
44 =100% de Informaciones 2 =Total de Frecuencias del 

44- IOOr. 
Por lo tanto: 

2- X 
4.5% 

Indicador 1 en el Libro de 
Primer grado. 

Es decir que el 4.5 n de laslnformaclones presentes en el l lbro de Prlmeí 
grado, corresponden al Indicador l. 
En el Indicador Vll{Secuenclal, los Indices By C (Amollaclón del Contt:~to y 
Densidad, respectivamente>. aparecen con un 1 oon va aue todas las 
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Actividades y las Informaciones se clasifican dentro de alguno de Jos 
niveles de Ampliación del contexto y de densidad. Ejemplo: 
Libro Primer grado. Actividades. 
Indicador VIII 
Indice B 
Nivel 2 3 

95.91% 4.08% 0.0% = 100% 

En cuanto a Información: 
Indicador VI 11 
Indice B 
Nivel 1 2 3 

90.90% 9.9% 0.0% = 100% 

El tercer cuadro, se obtuvo de la correspondencia oue la frecuencia de cada 
Indicador en cada lección tiene con el 100% de frecuencias que el mismo 
Indicador presenta. Ejemplo: 
Libro de Primer Grado de Actividades: 
Lección Frecuencia del Indicador 1 

1 3 
2 o 
3 2 
4 1 
5 o 

Total 6 
El 100% es 6 (Total de frecuencias del Indicador ll. La lección 1, tiene 3 
frecuencias del Indicador l. 

6 - 100% 
por lo tanto • sor. 

3- X 

Es decir que el 50% de las Actividades correspondientes al Indicador 1, 
está presente en la lección número 1; este procedimiento se sigue para el 
resto de las lecciones e Indicadores. 

En cuanto a Información: 
Lección Frecuencia del Indicador 1 

1 o 
2 o 
3 o 
4 1 
5 1 

Total 2 



89 

El l 003 es 2 (Total de las frecuencias del Indicador IJ. La lección 4, tiene 
1 frecuencia del Indicador J. 

2 - 1003 
Por lo tanto: = 503 

l - X 

Es decir, que el 503 de las Informaciones corresoondlentes al Indicador l. 
está en la lección 4, se sigue el mismo procedimiento con el resto de las 
lecciones e Indicadores. 

En el Indicador VIII, se sigue el mismo procedimiento en cada uno de los 
niveles. 

A continuación, se describirán los resultados obtenidos en cada una de las 
categorías (Actividad e Información), de cada uno de los libros (Primero, 
Tercero y Quinto grados), y que aparecen en los cuadros oue se presentan. 

LIBRO DE PRIMER GRADO: ACTIVIDADES. 
Los resultados obtenidos del libro de Primer grado, en lo que se refiere a 
la categoría de ActlVfdades<ver Cuadro 2J, muestra los siguientes 
porcentajes (de mayor a menor): el porcentaje más alto (considerando del 
Indicador 1 al VII y el IX), fue el Indicador 1 vcautoconcepto), con 63.343; 
después aparece el Indicador ICldentlflcaclón> con un 12.243, y el número 
11 CPartlclpacón Soclalfzantel y el VI ICAutorldad), con un 10.203 
respectivamente. 

El Indicador lllA<Relaclones Interpersonales Adulto-Adolescente), 
presenta un 8.163; el V<Responsabllldad FamfllarJ un 6.12%, el 
lllBCRelaclones Interpersonales Adolescente-Adolescente>. tiene un 4.83; 
el IXCConclentlzaclón Moral) tiene un 2.043 y el VI< Canalización de la 
Agresión) no presenta ninguna frecuencia. es decir 03. 

En lo que se refiere a Indicador VI 11, se puede observar oue el Indice 
A(Gratlflcaclón), no presenta ninguna frecuencia, en ninguno de sus tres 
niveles. Los Indices By C CAmpllacfón del Contexto y Densidad, 
respectivamente, se presentaron en un l 003, ya que en todas las 
Actividades se encuentra en alguno de los niveles de Ampliación del 
Contexto y de Densidad. En cuanto al Indice B se observa el mayor 
porcentaje en el nivel 1 (Contexto presente oue rodea al Individuo.Familia. 
escuela, diferentes comunidades mexicanas y comparaclonesJ; y en el nivel 
2(Ant1guas Culturas Mexicanas se observa un 4.83 y en el nivel 3CAnt1guas 
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Culturas ~lundlalesJ, no se oresento ¡¡¡r,auila frecu.;¡,.;;i. 
El Indice cmens!dadl, oresenta el total de su:: frecuencias, e:. de·:i; .:; 
100% en el nivel 1 <Actividades aue c!ontienen uno o ao:; reou1:;ito:. ¡¡a;~ 
ser realizadas satisfactoriamente); los niveles 2 v 3 <Actividades aue 
contiene 3 o 4 requisitos y 5 o más reouls!tos, resoectlvarnentel, no 
tienen nlonguna frecuencia. 

En cuanto al Indicador XCAutodesarrollol, se observó casi un 1 oon va aue 
este Indicador abarca hábitos de comporetam!ento. de hlalene. de traba lo 
escolar, de observación, de comprensión, y cultura qeneral. · 

CUADRO l. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIElRO 
DE PRIMER GRADO: ACTIVIDADES. 

INDICADOR 1 11 111 IV V VI VII VIII !" ., 

A-B . B e " .., .. . .., .. . .., .. 
"'.) 1 - .) 

,_,, 
LECCION 

1 3 2 1 o 18 3 o 3 000 18 o o 18 o o o 16 
2 o o o o 10 o o o 000 " o o 11 00 o 11 
3 2 1 1 1 4 o o 2 000 600 600 1 5 
4 1 2 2 1 1 o o o 000 700 700 o 7 
5 o o o o o o o o 000 520 700 o 7 

TOTAL 6 5 4 2 33 3 o 5 000 472 o 49 00 1 46 
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CUADRO 2. PORCENTAJE TOTAL DE LOS INDICADORES DEL LIBRO DE PR111ER 
GRADO. ACTIVIDADES. 

INDICADOR PORCEMT AJE 
1 12.2--i 

11 10.20 
A 8.16 

111 
B 4.00 

IV 63.34 
V 6.12 

VI O.O 
VII 10.20 

o.o 
A 2 o.o 

3 o.o 
95.91 

VIII 6 ~ 4.0 
3 o.o 
1 100.0 

c 2 o.o 
3 o.o 

1v 2.04 
X 93.87 

Por otro lado, haciendo referenc1a a la concentración de cada Indicador en 
las lecclonesCver Cuadro 3l. se puede observar aue el Indicador 1 V. 
presenta su mayor concentración en la lecc1ón 1 C54.54r.l; el Indicador 1 er, 
la lección H50%l, el Indicador VII en la lección H60%l. el Indicador 111.A. 
en la lecc1ón 4(50m. el V se concentra comoletamente en la lecclór1 1. tl 
1118 tiene un 50% en la lección 3 al 1gual aue en la 4, el nlnd1cador IX 
presenta el 1001' en la lección 3. 
En cuanto al Indicador VIII Indice B nivel 1. su mayor concentrac1ón está en 
la lección 2(23.40%>, y el nivel 2 presenta el 100% en la 5. El lnd1ce C n1v.;1 
1, presenta su mayor concentrac1ón en la lección 1 (367.73r.J. 
El Indicador X, tiene una mayor concentraclfon en la lección 1 (34.78%). 



92 

CUADRO 3. PORCENTAJES DE LOS lt~DICADORES POR LECCION DEL LIBRO DE 
PRIMER GRADO; ACTIVIDADES. 

INDICADOR 11 

LECCION 
1 50.0 40.0 
2 o.o o.o 
3 33.33 20.0 
4 16.66 40.0 
5 o.o o.o 

Continuación CUADRO 3. 
INDICADOR 

A 
2 3 

LECCION 

111 
A B 

25.0 
o.o 
25.0 
50.0 
o.o 

O.O 
O.O 

50.0 
50.0 
o.o 

VIII 
B 
2 3 

IV V 

54.54 100.0 
30.30 o.o 
12.12 o.o 
3.03 o.o 
o.o o.o 

c 
2 3 

1 O.O O.O O.O 38.29 O.O O.O 36.73 O.O O.O 
2 o.o o.o o.o 23.40 o.o o.o 24.48 o.o o.o 
3 o.o o.o o.o 12.76 o.o o.o 12.24 o.o o.o 
4 o.o o.o o.o 14.89 O.O O.O 14.28 o.o o.o 
5 o.o o.o o.o 10.63 100.0 O.O 14.28 O.O O.O 

LIBRO DE PRIMERO. INFORMACION. 

VI VII 

o.o 60.0 
o.o o.o 
O.O 40.0 
o.o 
o.o 

I" •\ 

o.o 
O.O 

100.0 
O.O 
o.o 

o.o 
o.o 

" ... 

34.76 
23.91 
10.86 
15.21 
15.21 

En la categorla de Información se puede observar (ver Cuadro 5J, aue existi: 
un mayor porcentaje en los Indicadores ll(Partlclpaclón Social1zante), y er1 
el IVCAutoconceptol con un 15.90% respectivamente, se observa un 45% en 
los Indicadores: Hldentlficaciónl; lllAy lllB<Relaclones Interpersonales 
Adulto-Adolescente y Adolescente-Adolescente respectivamente). Los 
Indicadores VCResponsabilldad Familiar), Vl(Canalización de la Agresión), 

VllCAutoridad), y IXCConcientiozación Moral), no tuvieron ninauna 
frecuencia com. 
El Indicador VI 11 en su Indice A. no tuvo ninguna frecuencia, y en sus 
Indices By c se presentaron en un 100% por lo que ar.tes se ha mencionado 
acerca de que, tanto toda Actividad, como toda Información. se clasifica en 
algunos de los niveles de Ampllaclón del Contextom>. y de Der.sld~~::CJ. 
La mayor frecuencia del Indice Bes de 90.90% en el nivel HContr.-.tü 
presente que rodea al Individuo: familia, escuela, diferentes comunidades v 
comparaciones), en el nivel 2CAntlguas Culturas 11exlcanasl tuvo un 9.09f.. 
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El Indice C tuvo su mayor oorcentaje en el nlvel Hlnformaclon aue 
contiene 1 o 2 datos) y y tiene 2.2% en el nivel 2(1nformaclón aue cor1t1er.e 
de 3 o 4 datosl. 

CUADRO 4. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIBRO DE 
PRIMER GRADO: INFORMACIOR 

INDICADORES 1 11 111 IV V V Vil 
A B A 

123 
LECCION 

1 o o o o 2 o o o 000 
2 o o o o 2 o o o 000 
3 o o o o o o o o 000 
4 1 2 o 2 1 o o o 000 
5 1 5 2 o 2 o o o 000 

TOTAL 2 7 2 2 7 o o o 000 

VII 
B c 

1 23 1 2 3 

700 700 
400 400 
400310 

13001300 
1240 1500 
40404310 

IX ~\ 

o ~ 

o 4 
o 4 
o 8 
o 11 
o 34 

CUADRO 5. PORCENTAJE TOTAL DE LOS INDICADORES DEL LIBRO DE PRltlER 
GRADO: INFORMACION. . 

INDICADORES PORCElff AJES 
1 4.5 

11 15.90 
A 4.5 

111 
B 4.5 

IV 15.90 
V o.o 

VI o.o 
VII o.o 

1 o.o 
A 2 o.o .. o.o J 

90.90 
VIII B 2 9.09 .. o.o J 

97.72 
e 2 2.2 

3 O.O 
IX o.o ., 77.27 , .. 



94 

En cuanto a la concentrac16n de cada lnd1cador en cada lecc1ón<Ver Cuadro 
6), se observa que el lnd1cador 11 oresenta una mayor frecuenc1a, con un 
71.42% en la lecc16n número 5; el 1 V con 28.57% en las lecc1ones 1. 2 y 5; 
el lnd1cador 1 presenta un sor. tanto en la lección 4 como en la 5. 
En cuanto al Indicador VIII lnd1ce B nivel 1 .. presenta su mayor 
concentraclón<32.5%l en la lecc16n 4, y en el nivel 2 presenta su 1 oon en 
la lección 5. El Indice C n1vel 1, presenta su mayor concentración en la 
lección 5(34.88), y el nivel 3 lo presenta con el 1 oon en la lección 3. 

CUADRO 6.PORCENTAJES DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIBRO DE 
PRIMER GRADO: INFORMACION. • 

INDICADORES 1 11 

LECCION 
1 o.o o.o 
2 o.o o.o 
3 o.o o.o 
4 50.0 28.57 
5 50.0 71.42 

Cont1nuac1on CUADRO 6. 
INDICADORES 

A 
1 2 3 

111 
A B 

o.o o.o 
o.o o.o 
o.o O.O 
o.o 100.0 

100.0 o.o 

VIII 
B 
2 3 

IV V VI VII 

28.57 o.o o.o o.o 
28.57 o.o O.O o.o 

O.O o.o o.o o.o 
14.28 o.o O.O o:o 
28.57 o.o o.o o.o 

IX X 
c 
2 3 

LECCION 
1 O.O O.O O.O 17.S O.O O.O 16.27 O.O O.O O.O 20.58 
2 
3 
4 
5 

o.o o.o o.o 10.0 o.o o.o 9.30 o.o o.o o.o 11.76 
o.o o.o o.o 10.0 o.o o.o 6.97 100.0 o.o o.o 11.76 
O.O O.O O.O 32.5 O.O O.O 30.23 O.O O.O O.O 23.52 
o.o o.o o.o 30.0 100.0 o.o 34.88 o.o o.o o.o 32.35 

LIBRO DE TRECER GRADO: ACTIVIDADES. 
En cuanto a la categor1a de Actividades del 11bro de tercer grado< Ver 
Cuadro 8), y considerando del Indicador 1 al VI 1 y el IX, el de rnayor 
porcentaje es el ll(Part1c1pac1ón Soclallzantel aue presentó un 2~'.';. el 
l 1 IB(Relac1ones lnteroersonales:Adolescente-Adolescentel ur, 7.'.':·:'l, el 
1 l IACRelasc1ones Interpersonales Adulto-Adolescente) un Si.. 
Los Indicadores 10dent1flcac1ónl; el IV(Autoconceoto): el 
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VCResponsab111dad Fam111ar), presentaron cada uno 2.5%. El Indicador 
VICCanallzaclón de la Agresión); el Vll(Autorldadl, y el IX<Conclent1:aclón 
Mora]), no presentaron ninguna frecuencia cor.i. 
En cuanto al Indicador VIII, en el Indice ACGratlficaclónl, nohay ninguna 
frecuencia en ninguno de sus 3 niveles. Tanto el Indice B<Ampllaclon del 
Contexto) como el CCDensldadl, presentan respectivamente un 1 oor.. 
En cuanto al Indice B, se encuentra el 100% en el nivel 1CConte1:to 
presente que rodea al lnd1vtduo:Famllla, escuela, diferentes comunidades, 
comparaciones>; en el Indice c, aparece un 40% en el n1vel l(Actlvldades 
que conttlene 1 o 2 requisitos para ser realizadas satisfactoriamente; un 
12.5% se encuentra en el nivel 2Cde 3 o 4 reoulsltosJ, y 4.75% en el nlovel 
3( 5 o más requisitos l. El Indicador X. presentó también un t oor.. 

CUADRO 7. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIBRO DE 
TERCER GRADO: ACTIVIDADES. 

INDICADOR 1 11 111 IV V VI VII 
A B 

LECCION 
1 o 8 2 3 o 1 o o 
2 o o o o o o o o 
3 o o o o o o o o 
4 o o o o o o o o 
5 o o o o o o o o 
6 o o o o o o o o 
7 1 1 o o 1 o o o 
8 o 1 o o o o o o 

TOTAL 1 10 2 3 1 1 o o 

. ,... 
VIII 
B 

IX X 
c 

123 123 1 2 3 

000 29 o o 1"" _,_, 9 o 29 
000 000 00 o o o 
000 000 00 o o o 
000 000 00 o o. o 
000 000 00 o o o 
000 000 00 o o o 
000 100 1 o o o 1 
000 1000 00 10 o 10 
000 40 o o 16 5 19 o 40 
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CUADRO 8. PORCENTAJE TOTAL DE LOS INDICADORES DEL LIBRO DE TERCER 
GRADO: ACTIVIDADES. 

INDICADOR PORCEIJTAJE 
1 '"' ¿,.,) 

11 25.0 
A 5.0 

111 
B """' /,.:J 

IV ')C' _,..; 

V 2.5 
VI o.o 

VII o.o 
1 O.O 

A 2 o.o .., 
O.O .,) 

1 100.0 
VIII B 2 o.o 

3 o.o 
1 40.0 

c 2 12.5 .., 
47.5 .,) 

IX o.o 
X 100.0 

En cuanto a la mayor concentración de cada Indicador en las lecciones <Ver 
Cuadro 9). el Indicador 11 tlebe su mayor concentración en la lección 
1C80%l; el lnd1cador lllB t1ene e11oon en la lección I; el lllA tamb1én 
presenta el 100% en la lecc1ón 1. El lnd1cador 1 t1ene el 100% en la lt:cciór, 
7; el IV presenta también e11oor. en la lección 7; y el V en la lección 1. 
En el Indicador VIII el Indice A no presenta ninguna frecuencia.Sin embargo 
en el lnd1ce B nivel 1, la mayor concentración se encuentra en la lección 1 
con 72.5%. El lnd1ce C nivel 1, se encuentra en mayor concentración cor, 
9.75% en la lección I; el nivel 2 de este mismo Indice presenta el 1003 
en la lecc1qn 1 y el nivel 3, con 52.63 en la lecJón 8. 
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CUADRO 9. PORCENTAJES DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIBRO DC 
TERCER GRADO. ACTIVIDADES. 

INDICADORES " 
LECCION 

l o.o 80.0 
2 o.o o.o 
3 o.o o.o 
4 o.o o.o 
5 o.o o.o 
6 o.o o.o 
7 100.0 10.0 
8 o.o 10.0 

Continuación CUADRO 9. 
INDICADORES 

A 
2 3 

LECCION 

111 
A 

100.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

IV 
8 

100.0 o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o O.O 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o 100.0 
O.O 

VIII 
6 
2 3 

o.o 

V 

100.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

VI VII 

O.O o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 

IX X 
e 

3 

1 o.o o.o o.o 72.5 o.o o.o 93.75 100.0 47.36 o.o 72.5 
2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.O o.o o.o 
4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
5 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.O o.o o.o 
6 o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.O o.o O.O o.o O.O 
7 o.o o.o o.o 2.5 o.o o.o 6.25 o.o o.o o.o .... , ._,_, 
8 o.o o.o o.o 25.0 o.o o.o O.O o.o 52.63 o.o ~" ~.:J 

LIBRO TERCER GRADO. INFORMACION. 
En cuanto a las rrec11enclas encontradas en la categoría de Informaciones 
<Ver Cuadro 11 J del mismo libro de Tercer grado, y considerando como sé 
ha mencionado, del Indicador 1 al VII y el lt:, ;e observó lo 51gu:ente. 
Con 32.60% el Indicador ll(partlcloaclón Soc1al1zantel; t:l 7.60í0 el 
VCResponsabfl1dad Faml11oarl; 7.2'1% el IUdentlflcac\onJ; 5.79:Po el 
Indicador lllA<Relac1ones lnteroersonales Adulto-Adolescente), '1.3..iro ;;1 
Indice VllCAutorldadl; 2.17% el Indicador 111eme1aciones lnteroeísonal~;, 
Adolescente-Adolescente); 1.81\'l el IV(AutoconceptoJ. 0.72% el 
IXCConclent1zaclón Morall; un 0.36% el lndlcaaor Vl<Canallzac1on de la 
Agresión). 
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En cuanto al Indicador VIII en el Indice ACgratlflcaciónJ, no ha\: ninguna 
frecuencia en ninguno de sus tres niveles. En el Indice BCArnollaclór, dt-1 
Contexto>, el mayor porcentaje aparece en el nivel 1 (Conte>:to presente 
c¡ue rodea al lundlvlduo:Lfamllla. escuela, dlferenbtes comunidades. 
comparaciones.> con un ·n.57%; y el nivel 2CAntlguas Culturas r1exfcanasl 
presenta un 34.42%. · 
En cuanto al Indice C(Densldad) aparece una mayor frecuencia en el nivel 
3(1nformaclon c¡ue presenta más de 5 datos concretos); y el 1.813 tanto en 
Jos niveles 1 y 2 (Informaciones c¡ue contienen de J a 2 datos y de 3 a 4, 
respectfvamentel 

CUADRO JO. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIBRO DE 
TERCER GRADO: INFORMACION. 

INDICADOR 1 JI 111 IV V VI VII VIII I" '· ): 
A B A B 

123 2 3 1 2 3 
LECCION 

1 1 21 1 o 3 1 o 2 000 
...,..., 

'" 10 o 5 3 24 .,.,., 
J~ 

2 1J 14 7 1 1 ro o 7 000 24 o o o 1 
...,.,. 24 ..:.J 

3 3 18 2 2 o 4 o 1 000 34 o o o 1 :u o 3-i 
4 o 7 1 o o 1 o 1 000 o 51 o o o 51 o 51 
5 5 25 5 3 1 4 o o 000 40 o o o o 40 o 40 
6 o o o o o o o o 000 o 33 o o o 33 o .,..,. 

JJ 

7 o 3 o o o 1 1 o 000 41 1 o o o 42 o 42 
8 o 2 o o o o o o 000 20 o o o o 20 o 20 

TOTAL 20 90 16 6 5 21 1 1 000 181 95 o 5 o 266 o 276 
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CUADRO 11. PORCENT A.JE TOTAL DE LOS INDICADORES DEL LIBRO DE TERCER 
GRADO: INFORMACION. 

INDICADOR PORCEMT AJE 
1 7.24 

11 32.60 
A 5.79 

111 
B 2.17 

IV 1.81 
V 7.60 

VI 0.36 
VII 4.34 

O.O 
A 2 o.o 

3 o.o 
1 65.57 

VIII B 2 34.42 
3 o.o 
1 1.81 

c 2 1.81 
3 96.37 

IX 0.72 
X 100.0 

En cuanto a la concentrac1ón que cada Indicador tiene en las leCC1ones <ver 
Cuadro 12), se puede ver que el Indicador 11 tiene su mayor concentración 
en la lecc1ón 1 con 23.33%; el V en la lección 2 con un 47.613; el 1 en Ja 
lección 2 com 55%. El Indicador 11 IA, tiene su mayor concentración en la 2 
con 43.753; de 1gual manera el Indicador VI 1 tiene su mayor concentración 
en la lección 2 con 58.33%>; el lndlcadsor 11 IB concentra su mayor 
frecuencia en la lecdón 3 con un 33.33%; el lv en la 1 con 60%; el IX en Ja 
lección 1 y 2 con un 50% cada una. 
El Indicador VI 11 Indice B, nivel 1, tiene su mayor concentracl'en en la 
lección 7 con un 22.653; y el nivel 2 Ja tiene en Ja lección 6 con 34.73%. 
En cuanto al Indice C nivel 1. tiene el IOOfo en la lección 1; el nivel 2 se 
concentra mayormente en la lecc1ón 1 también con 603, y en e J nlve l 3 3é 

observa una mayor concentración en Ja lección 4 con 19.173. 
El lnd1cador X presenta su mayor concentración en lalecclón 4 con l 8.47f.. 
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CUADRO 12. PORCENTAJES DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIBRO DE 
TRECER GRADO: INFORMACION. 

INDICADOR 11 111 IV V VI VII 
A B 

LECCION 
1 5.0 23.33 6.25 o.o 60.0 4.76 o.o 16.66 
2 55.0 15.55 4175 16.66 20.0 47.61 o.o 58.33 
3 15.0 20.0 12.25 33.33 o.o 19.04 O.O 8.33 
4 o.o 7.77 6.25 o.o O.O 4.76 O.O 8.33 
5 25.0 27.77 31.25 O.O o.o 19.04 o.o O.O· 
6 o.o o.o o.o 50.0 o.o o.o O.O o.o 
7 o.o 3.33 o.o O.O o.o 4.76 100.0 o.o 
8 o.o 2.32 o.o o.o o.o O.O o.o 8.33 

Conttnuactón CUADRO 12. 
INDICADOR 

LECCION 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

VIII 
A B 
2 3 2 3 

o.o o.o o.o 12.15 10.52 o.o 
o.o o.o o.o 13.25 o.o o.o 
o.o o.o o.o 18.78 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 53.68 o.o 
o.o o.o o.o 22.0 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 34.73 o.o 
o.o o.o o.o 22.65 1.05 o.o 
o.o o.o o.o 11.04 o.o o.o 

LIBRO DE QUINTO GRADO. ACTIVIDADES. 

IX X 
c 
2 3 

1 ºº·º 60.0 9.02 50.0 11.59 
o.o 20.0 8.64 50.0 8.69 
o.o 20.0 12.40 o.o 12.31 
o.o o.o 19. 17 o.o 18.47 
o.o o.o 15.03 o.o 14.49 
o.o o.o 12.40 o.o 1 1.95 
o.o o.o 15.78 o.o 15.21 
o.o o.o 7.51 o.o 7.24 

En cuanto a la categorla de Actividades, dentro del 11bro de Quinto grado 
CVer cuadro l 4J, se encontró el mayor pporcentaje, conslderandoi del 
Indicador 1 al VII y el IX, en el llCPartlclpaclón SoclalizanteJ con un 33fo; 
los restantes, es decir, ICldentlflcaclónJ, 11 IA y 11 IB<Relaclones 
Interpersonales Adulto-adolescente y Ada lescente-Adolescente, 
respectlvamentel; 1 VCAutoconceptoJ; VCResponsab111dad Fami11arl, 
VICCanallzactón de la Agres16nl y IXCConctent1zaclón Moral), no tuvieron 
n1nguna frecuencia, por lo que les corresponde on. 
El Indicador VIII, en su Indice ACGratif1caclónl, no oresenta ninguna 
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frecuencta en n1nguno de sus tres niveles. El Indice 6'Amo11aclón del 
Contexto) y CCDensldad), presentan cada uno el 1003 como ha sido el 
caso de los anteriores 1 lbros. 
El ntvel 1 del Indice B(Contexto presente aue rodea al lndMduo:Fam111a, 
escuela, diferentes comuntdades, y comoaractonesl, presenta un 66?6 y el 
ntvel 3CAntlguas Culturas Mundtalesl presenta un 33.333. 
En cuanto al Indice C ntvel 3 CActMdad que conttenen So más reQulsltos 
para ser realtzada satlsfactortamentel, presenta un 66.66% y el nivel 
!(Actividad que contiene 1 o 2 requlslstos), t1ene un 33.33%, el nivel 
2CActlvldad Que cont1ene 3 o 4 requisitos) no t1ene ninguna frecuencia, por 
lo que le corresponde 03. 
El Indicador X presentó un 100% 

CUADRO 13. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL LIBRO DE 
QUINTO GRADO: ACTIVIDADES. 

INDICADORES 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
A B A 6 C 

123123 123 
LECCION 

1 o 1 o o o o o o 000001001 o 1 
2 o o o o o o o o 000 100 100 o 1 
j o o o o o o o o 000 100 00 1 o 1 
4 o o o o o o o o 000 000 000 o o 
5 o o o o o o o o 000 000 000 o o 
6 o o o o o o o o 000 000 000 o o 
7 o o o o o o o o 000 000 000 o o 
B o o o o o o o o 000 000 000 o o 

TOTALES o 1 o o o o o o 000201102 o 3 
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CUADRO 14. PORCENTAJE TOTAL DE LOS INDICADORES DEL LIBRO DE OUIMTO 
GRADO: ACTIVIDADES. 

INDICADOR PORCENTAJE 
1 O.O 

11 33.0 
A o.o 

111 
B o.o 

IV o.o 
V o.o 

VI o.o 
VII o.o 

o.o 
A 2 o.o 

3 o.o 
1 66.66 

VIII B 2 o.o 
3 33.33 
1 33.33 

c 2 o.o 
3 66.66 

IX o.o 
X 100.0 

En cuanto a la mayor concentración de cada Indicador en las lecc1ones <Ver 
cuadro 15), se puede observar que el 100% del Indicador 11 se encuentra en 
la lección número 1. 
En el Indicador VIII Indice B nivel 1, háy un 50% tanto en la lección 2 como 
en la 3. En cuanto al Indice c nivel 1, su mayor concentrac16n está en la 
lección 2, y en el n1vel 3 se encuentra un 50% tanto en la lección 1 como 
en la 3. 
El Indicador x tiene 25% en cada una de las siguientes lecciones: 1, 2 y 3. 
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CUADRO IS. PORCENTAJES DE LOS INDICADORES POR LECCJOI~ DEL LIBRO DE 
QUINTO GRADO: ACTIVIDADES.* 

INDICADORES 

LECCION 
1 
2 
3 

11 111 IV V VI VII 
A B 

o.o 100.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O O.O 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

Conttnuactón CUADRO 1 S. 
INDICADORES VIII 

B 
IX ;: 

LECCION 
1 
2 
3 

A c 
2 3 2 3 2 3 

O.O O.O O.O O.O O.O 100.0 O.O O.O SO.O O.O 25.0 
o.o o.o o.o 50.0 o.o o.o 100.0 o.o o.o o.o 25.0 
o.o o.o o .o so.o o.o o.o o.o o.o so.o o.o 25.0 

*Solo aparecen las lecctones en tas Que se encontraron algunos de los 
tndtcadores. 

LIBRO DE QUINTO GRADO. INFORMACION. 
En cuanto a la categorla de lnformactón se puede observar< Ver cuadro 17) 
el mayor porcentaje es de 9.17% Que corresponde al lndtcador 
IJ(Partlctpactón Soctaltzantel, luego con un 5.91% aparece et Jndtcador 
VCResponsabl11dad Fam111arl; con 1.77% el IVCAutoconceotoJ, con 1.47% el 
VI ICAutortdadl;con 0.59% el l l JB(Relactones Interpersonales Adolescente
Adolescentel y con 0.29% tanto el Indicador llJA(Relaclones 
Interpersonales Adulto-Adolescente), como el JXCConclentlzaclón Mor<ill. El 
Indicador 1Cldentlflcac16nl presenta 0%. 
En cuanto al Indicador VI 11 Indice AffGrattftcaclónl no presenta ninguna 
frecuencia en ninguno de los tres ntveles. El Indice By ne presenta ambos 
por separado el t 00%CAmp11ac16n del Contexto y Densidad, 
respect1vamentel. 
El Indice B, presenta un 94.37% en el nivel 3 <Antiguas Culturas Mundiales), 
y un 4.43% tanto en el ntvel 2CAntlguas Culturas Mexicanas>. como en el 
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nivel ICContexto presente que rodea al lndlvlduo:Famllla, escuela. 
diferentes comunidades y comparaciones>. En cuanto al Indice C, se 
presenta un 99.40 en el nivel 30nrormaclón que contiene 5 o más datos); y 
0.59% en el nivel 2(1nrormaclón que contiene 3 o 4 datos>, y Ofo en el nivel 
IOnrormacfón que contiene 1 o 2 datosl. 
El Indice X presenta un 100%. 

CUADRO 16. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LECCION DEL Lll3RO DE 
QUINTO GRADO: INFORMACION. 

INDICADORES 1 11 111 IV V VI VII IX >: 
A B A B C 

LECCION 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TOTALES 

07112001 
05000301 
o 12 o o o 4 o 1 
05004002 
02000300 
00000300 
00000500 
00010200 
o 31 1 2 6 20 o 5 

1 23 2 3 1 2 3 

o 00 2 o 14 o o 16 o 16 
000 1o16 o o 17 1 17 
o o o 1 15 65 o o 81 o 81 
o o o o o 60 o o 60 o 60 
o o o o o 52 o 1 s 1 o s: 
o o o o o 55 o 1 54 o 55 
00000460046046 
000 o o 11 o o 11 o 11 
o o o 4 15 39 o 2 336 1 338 
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CUADRO 17. PORCENTAJE TOTAL DE LOS INDICADORES DEL LIBRO DE OUll~TO 
GRADO. INFORMACION. 

INDICADORES PORCENTAJES 
1 o.o 

11 9.17 
A 0.29 

111 
B 0.59 

IV 1.77 
V 5.91 

VI o.o 
Vll 1.47 

1 o.o 
A 2 o.o 

3 o.o 
1.18 

VIII B 2 4.43 
3 94.37 
1 o.o 

c 2 0.59 
3 99.40 

IX 0.29 
X 100.0 

En cuanto a la concentración de cada Indicador en las lecciones< Ver Cuadro 
18l, se puede observar Que el lndlcador 11, con un 38.70% está en la l~cción 
3; el Indicador V tiene su mayor concentración con 25% en la lección 7; el 
IV con 66.66% en la lección 4; el lllB tiene el 50% tanto en la lección 1 
como emn la 8; el l l!A. presenta su 100% en la lección 1. 
Con respecto al Indicador VIII el Indice B nivel 3, presenta su rnayor 
concentración en la lección 3 con un 20.37%; en el nivel 2 se encuentra el 
100% en la 2; y el nivel 1 con 50% en la lección 1. 
En cuanto al Indice C nivel 3, presenta su mayorb concentración en la 
lección 3 con 24.10%. 
El Indicador X la presenta en la lección 3 con 23.96%. 
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CUADRO 18. PORCENTAJES DE LOS INDICADORES POR LECCJON DEL LIBRO DE 
QUINTO GRADO: INFORMACION. 

INDICADORES 1 JI 111 IV V VI VII 
A B 

LECCION 
1 O.O 22.58 100.0 50.0 33.33 O.O o.o 20.0 
2 o.o 16.12 o.o o.o o.o 15.0 o.o 20.0 
3 o.o 38.70 o.o o.o o.o 20.0 o.o 20.0 
4 o.o 16.12 o.o O.O 66.66 o.o o.o 40.0 
5 O.O 6.45 o.o O.O o.o 15.0 o.o o.o 
6 o.o o.o o.o o.o o.o 15.0 o.o o.o 
7 o.o o.o o.o O.O o.o 25.o o.o o.o 
8 o.o o.o o.o 50.0 o.o JO.O o.o O.O 

Contfnuacfón CUADRO 18. 
INDICADOR VIII IX X 

A B c 
2 3 " 3 2 3 .. 

LECCION 
1 o.o o.o o.o 50.0 o.o 4.38 o.o o.o 4.76 o.o 4.73 
2 o.o o.o o.o 25.0 100.0 5.01 o.o O.O 5.05 100.0 5.02 
3 o.o o.o o.o 25.0 o.o 20.37 o.o O.O 24.10 o.o 23.96 
4 o.o o.o o.o o.o o.o 18.80 o.o o.o 17.85 o.o 17.75 
5 o.o o.o o.o O.O o.o 16.30 o.o so.o 15.47 o.o 15.38 
6 o.o o.o o.o o.o o.o 17.24" o.o O.O 16.07 o.o 16.27 
7 o.o o.o o.o o.o o.o 14.42 o.o O.O 13.69 o.o 13.60 
8 o.o o.o o.o o.o o.o J'.44 O.O o.o 3.27 o.o J'.25 

A continuación se presentan los resultados globales los cuales se 
obtwleron de la conjunción de Jos resultados de cada libro. que se 
presentaron anterformente. 

Primero tanto en Actividad como en Información. se ores.enta un cuadro auf 
muestra las frecuencias que cada Indicador tuvo en cada libro. 
Después, también en ambas categorlas, se oresenta otro cuadro en el aue 

aparecen los porcentajes totales de cada Indicador. Oler.os porcenta_les se 
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obtwleron considerando la suma total de las Actividades por un lado, y por 
otro Ja de las Informaciones, lo cual constituyó el 1 oon en cada una de Ja; 
categorlas. A partir de esto, se obtuvieron Jos porcentajes totales de cada 
Indicador tomando en cuenta la suma de frecuencias que cada Indicador 
presentó. Es decir: 
ACTIVIDADES: 
Total de Actividades del Libro de Primer Grado 49 
Total de Actividades del Libro de Tercer Grado 40 
Total de Actividades del Libro de Quinto Grado J 

TOTAL 92 = 1oor. 
Ejemplo para obtener el Porcentaje total de Ja Categorla de Actividad de 
los Indicadores partiendo de que 92 constituye el 100%. 

Frecuencia del Indicador 1 : 
En el Libro de Primer Grado 6 
En el libro de Tercer Grado 1 
En el libro de Qu1nto Grado O 

TOTAL 7 

92-1003 
Por lo tanto =7.6% 

7- X 

Es decir que el 7.6% del total de las Act!v1dades que aparecen en los tres 
libros, corresponde al Indicador J(JdentlflcaclónJ. Este procedimiento se 
sigue con cada Indicador de Actividad. 

El mismo procedlm1ento se slgu16 para obtener Jos resultados globales de 
la categorla de Información, a continuación se presenta su ejemplo. 

1 NFORNACION. 
Total de Informaciones del Libro de Primer Grado 44 
Total de Informaciones del Libro de Tercer Grado 
Total de Informaciones del Libro de Quinto Grado 

276 
338 

TOTAL 

Ejemplo con el Indicador 1: 
Fecuenclas del Indicador 1: 

En el Libro de Pr1mer Grado 2 
En e 1 Libro de Tercer Grado 20 
En el Libro de Quinto Grado O 

TOTAL 

650 = 1003 
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650- 100% 
Por to tanto = 3.38%. 

22- X 

Es decir Que el 3.38% del total de tas Informaciones Que aparecen en los 
tres libros, corresponde al Indicador IOdentlflcaclónl. Este procedimiento 
se sigue con todos los Indicadores de Información. 

Y por último, tanto en Actividad como en lnformaclOn, se obtuvieron los 
porcentajes de cada Indicador en cada 1 lbro, determinado as 1 la 
concentración Que cada Indicador tuvo en cada libro. A continuación 
aparece un ejemplo de Actividades y otro de Información. 
ACTIVIDADES. 
Frecuencia del Indicador 1: 
En el Libro de Primer Grado 6 
En e 1 libro de Tercer Grado 1 
En el libro de Quinto Grado O 

TOTAL 7 = 1003 

7 - 1003 7 - 100% 
Por to tanto = 85.7% 14.283 

6 - X - X 

Es decir Que et 85.73 del Indicador 1 está concentrado en el libro de Primer 
Grado, y et t 4.283 en el de Tercer Grado. 

INFORMACION. 
Frecuencia del Indicador 1: 
En el libro de Primer Grado 2 
En el libro de Tercer Grado 20 
En et libro de Quinto Grado O 

TOTAL 22 2 100% 

22 - 1003 22 - toor. 
Por lo tanto = 9.093 = 90.90% 

2 - X 20 - X 

Es decir, Que el 9.093 del Indicador 1 esta concentrado en el libro de 
Primer Grado, y el 90.903 en el de Tercer Grado. 
Este procedlmlemnto se sigue en ambas categorlas <Actividad e 
Información) para cada Indicador. 
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Siguiendo los procedimientos descritos anteriormente, se ootuvleron los 
siguientes resultados globales. 

ACTIVIDADES. 
Considerando del Indicador 1 al VII y el IX, se observa( Ver Cuadro 20l que 
el mayor porcentaje es para el Indicador lV(Autoconceptol, con 36.95%; 
después aparece el Indicador IHPartlclpaclón Soclallzante con 17.39;!; el 
10dentlof1caclónl, con 7.6%; el lllACRelaclones Interpersonales 
Adulto-Adolescente) con 6.52%; luego el 11 IB<Relac1ones lnteroersonales 
Adolescente-Adolescente y el VIJ(Autorldadl, ambos con un 5.43%. El 
V(Responsabllldad Familiar> con 4.34% y el IXCConclentlzaclón MoraD con 
1.081', el VJCCanallzaclón de la Agresión) aparece con 0%. 
En el Indicador VIII, se muestra que el Indice A<Gratlflcaclónl, no tuvo 
ninguna frecuencia en ningún nivel. El Indice B(Ampllaclón del Contexto), y 
el CCDensldad) presentan cada uno 1 oor., por la ya mencionada razón de que 
toda Actividad (y toda Información también), presenta alguno de los 
niveles tanto de Ampliación de Contexto como de Densidad. 

El Indice B presenta mayor porcentaje en el nivel 1 (Contexto presente que 
rodea al lndlvlduo:Famtlla, escuela, diferentes comunidades, y 
comparaciones>. con un 96.73%; después el nivel 2(Antlguas Culturas 
Mexlcanasl, con 2.17%, y por ú,ltlmo el nivel 3(Antlguas Culturas 
Mundiales), con 1.08%. En cuanto al Indice C, presenta su mayor porcentaje 
en el nivel 1<Act1vldades oue contienen 1 o 2 requisitos para ser 
realizadas sattsfactorlamentel, después el nivel J(Actlvldades que 
contienen 5 o más requisitos>. y por último el nivel 2 con 5.43% 
<Actividades que contienen 3 o 4 requlsltosl. 
El Indicador X, presenta un 100%. 

CUADRO 19. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LIBRO: ACTIVIDADES. 

INDICADOR 1 11 111 IV V VI VII IX>: 
A B A B c 

2 3 2 3 1 2 J 
LIBRO 
PRIMERO 6 5 4 2 33 3 o 5 o o o 47 2 o 49 o o 1 46 
TERCERO 1 10 2 3 1 1 o o o o o 40 o o 16 5 19 o 40 
QUINTO o 1 o o o o o o o o o 2 o 1 o 2 o 3 
TOTAL 7 16 6 5 34 4 o 5 o o o 89 2 1 66 5 21 ¡ 89 
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CUADRO 20. PORCENTAJE TOTAL DE LOS INDICADORES. ACTIVIDADES. 

INDICADOR PORCENTAJE 
1 7.6 

11 17.3 
A 6.5 

111 
B 5.4 

IV 36.9 
V 4.3 

VI o.o 
VII 5.4 

1 o.o 
A 2 o.o 

3 o.o 
1 96.7 

VIII B 2 2.1 
3 1.0 
1 71.7 

c 2 5.4 
3 22.8 

IX 1.0 
X 96.7 

En cuanto a la concentración de cada Indicador en cada 11bro, se puede 
observar <Ver Cuadro 21l que el Indicador IV, tiene mayor concentración 
en el l1bro de Primer Grado con 97.05%; el Indicador 11 en el de Tercero con 
62.511; el 1 en el de Primero con 65.7%; el lllA también en el de Primero 
con 66.66%; el lllB en el de Tercero con 60% y el VII presenta el 100% en el 
libro de Primero; el V en et de Primero con 75%; y el IX tiene 100% en el 
de Primero. 
En cuanto al Indicador VIII, Indice B nivel 1, su mayor concentración con 
52.80%, está en el libro de Primero; en el nivel 2 el l 00% también está en 
el 1 lbro de Primero; y el nivel 3 en et de Tercero. 
En el Indice C, nivel l se presenta la mayor concentración con 74.24% en 
el libro de Primero; en el nivel 2 se encuentra el ! 00% en el libro de 
Tercero, al Igual que el nivel 3, con 90.47%. 
El Indicador X, presenta su mayor conbcentraclón en el libro de Primero. 
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CUADRO 21. PORCENTAJES DE LOS INDICADORES POR LIBRO: ACTIVIDADES. 

INDICADOR 11 

LIBRO 
PTRIMERO 85.7 31.2 
TERCERO 14.2 62.5 
QUINTO o.o 6.2 

Cont1nuac16n CUADRO 21. 
INDICADOR 

A 
1 2 3 

LIBRO 

A 
111 
B 

66.66 
33.33 

o.o 

VIII 
B 

40.0 
60.0 
o.o 

2 3 

IV V VI VII 

97.0 75.0 O.O 100.0 
2.9 25.0 O.O o.o 
o.o o.o o.o o.o 

IX X 
c 
2 3 

PRIMERO O.O O.O O.O 
TERCERO O.O O.O O.O 
QUINTO O.O O.O O.O 

52.80 100.0 O.O 74.24 O.O O.O 100.0 51.68 
44.94 O.O O.O 24.24 100.0 90.47 O.O 44.94 

2.24 O.O 100.0 1.51 O.O 9.52 O.O 3.37 

RESULTADOS GLOABALES. INFORMACION. 
En cuanto a Información se puede ver <Cuadro 23), que el mayor 
porcentaje es el del Indicador llCPart1clpac1ón Soclallzantal con 19.69r.; 
después aparece el del Indicador VCResponsab111dad Fam111arl con 6.30r.; 
luego el 1Cldent1flcaclónl con 3.38~; el 1 IACRelaclones Interpersonales 
Adulto-Adolescente), con 2.92?.; el IVCAutoconceptol con 2.76%; el 
Vll(Autorldadl con 2.617'o; el lllBCRelac1ones Jnterpoersonales 
Adolescente-Adolescente), con 1.53 y el IXCConc1entlzaclón Moral) con 
0.46%. 
El Indicador VlllCSecuencla), bno presenta nlnquna frecuencia en el Indice 
ACGratlflcaclóbnl. En el BCAmpllaclón del Contexto> y el CCDensldadl, 
tienen cada uno un 100%. 
En el Indice B se observa un mayor porcentaje en el nivel 3CAntiguas 
Culturas Mundlalersl, con 49.07%; luego en el 1 e contexto Presente que 
rodea al Individuo) con 34.6 Ir.; y en el 2(Ant1guas Culturas Mexicanas, con 
17.53?.. En el Indice C, hay mayor porcentaje en el nivel 3 con 92.61f. 
(Informaciones con 5 o más datos concretos); luego el nivel 
1Clnformaclones con 1o2 datos concretos> con 7.38%: y por último el 
nivel 2Clnformaclón con 3 o 4 datos concretos>. con 1.23%. 
El Indicador X(Autodesarrollol, aparece casi con 1 ooro. 
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CUADRO 22. FRECUENCIAS DE LOS INDICADORES POR LIBRO: INFORMACION. 

INDICADOR 11 111 
A B 

LIBRO 
PRIMERO 2 7 2 2 
TERCERO 20 90 16 6 
QUINTO o 32 1 2 
TOTAL 22 128 16 10 

Continuación CUADRO 22. 
INDICADOR IX X 
LIBRO 
PRIMERO 
TERCERO 
QUINTO 
TOTAL 

o 34 
2 276 
1 338 
3 648 

IV V VI VII VIII 
A B c 
2 3 2 3 2 3 

7 o o o o o o 40 4 o 43 1 o 
5 21 1 12000181 95 o 5 5 266 
6 20 o 5 o o o 4 15 319 o 2 336 
18 41 1 17 o o o 225 1 14 319 48 8 602 

CUADRO 23: PORCENTAJE TOTAL DE LOS INDICADORES: INFORt1ACION. 

INDICADOR PORCENTAJE 
1 3.38 

11 19.69 
A 2.92 

111 
B 1.53 

IV 2.76 
V 6.30 

VI 0.15 
VII 2.61 

1 o.o 
A 2 o.o 

3 o.o 
1 34.61 

VIII B 2 17.53 
3 49.07 
1 7.38 

c 2 1.23 
3 92.61 

IX 0.46 
X 99.65 
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En cuanto a la mayor concentrac16n Que cada lndfcador presenta en los 
11bros, se puede observar <Ver cuadro 24) Que el Indicador 11 con 70.31; el 
V con 51.21%; el 1con90.90i¡; lllA con 84.21%;el IV presenta su 100%; el 
VII con 70.58i¡; el 1118 con 60%; el IX con 66.66%, todos en el libro de 
Tercero. 
En cuanto al Indicador VIII, Indice B nivel 1, la mayor concentración con 
80.44%; y al Igual Que el nivel 2, con 83.33%, se encuentran en el 11bro de 
Tercero. El nivel 3 muestra la toltalldad de sus frecuencias en el libro de 
Quinto. 
El Indice C nivel 3 presenta su mayor concentración en el libro de Quinto 
con 52.161'; el nfvel 1 en el libro de Primero con 89.58%, y el nivel 2 en el 
libro de Tercero con 62.51' 
El Indicador X, encuentra su mayor concentración en el libro de Tercero con 
52.16%. 

CUADRO 24. PORCENTAJES DE LOS INDICADORES POR LIBRO: INFORMACION. 

INDICADOR ; 1 li 111 IV V VI VII 

LIBRO 
PRIMERO 
TERCERO 
QUINTO 

A B 

9.0 5.4 10.5 20.0 38.8 o.o o.o o.o 
90'.9 70.3 84.2 60.0 27.7 51.2 100.0 70.58 
o.o· 24.2 s.2 o.o 33.33 48.7 o.o 29.41 

Contlnuac16n CUADRO 24. 

INDICADOR VIII IX 
A B c 
2 3 2 3 2 3 

LIBRO 
PRIMERO o.o o.o o.o 17.7 3.5 o.o 89.5 12.5 o.o o.o 
TERCERO o.o o.o o.o 80.4 83.3 o.o 1 0.4 62.5 44. 1 66.6 
QUINTO o.o o.o o.o 1.1 13.1 100.0 O.O 25.0 55.8 33.3 

X 

5.24 
42.5 
52.I 
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VI. ANALl31:l E INTERPRETACIOI~ DE RE:iULi AD:: 

La discusión de resultados, se presentara. Primero enfocada r1acla call~ 
libro lndependlentemnente. considerando la cateaorla de actividad'> lueac 
la de Información; y posteriormente se enrocará riacfa la alobalidad de lo~ 
resultados. 

LIBRO DE PRIMER GRADO. 
ACTIVIDADES. 
En cuanto al l lbro de Primer grado, categorla de Actividades. de acuredo a 
los resultados obtenidos, se pueden observar en general. bala presencia 
de los Indicadores. 
A pesar de esto, aparecen algunas frecuencias de los Indicadores d:
ldentlrlcaclón (1), que corresponde a las actividades aue permiten aue el 
adolescente Infractor haga suyos o Interiorice, los comoortamlentos 
socialmente aceptados, a partir de un modelo cercano a él. Sin embargo, 
para que haya una Identificación, es necesario un continuo acceso a e:stos 
modelos, lo cual, en reste libro no es real de acuerdo al baJo porcentaje 
( l 2.241'il, aue este Indicador presenta en el mfsmo. 

El Indicador de Partlcloaclón Soclallzante OIJ, presenta solo un 10.2or.. es 
decir, aue se presentan en muy baJa frecuencia las actividades aue 
permiten una Interacción y cooperación con otras oersonas, v el 
planteamiento de obJetlvos y medfdas para loc¡rarlos, lo cual debe ser una 
actividad normal del Individuo adolescente que le oerrnlta, en un olan mas 
amplio, hacer una planeaclón de su vida. 

En cuanto al Indicador de Relaciones Interpersonales (J 11 A y Bl, es muy 
poco lo que se presenta en este libro, para mostrar una relación positiva de 
comuntcaclón; de ayuda; de alternativas en la solución de problemas aue 
ouedan enfrentar en esatas relaciones ... va aue solo un 8. l 6n y un 4.081! de 
Relaciones adulto-adolescente y adolescente-adolescente respectivamente 
se orresentaron en e,~te libro en la categoría de Actlvldades·6• 39. 42, 53.57• 

Debido a la casi nula y frustrante relación aue la rnavorla de los 
adolescentes Infractores han tenido con adultos. es necesario fomentar en 
gran medida los modelos de Interacción ccon adultos. que Droolcien un 

. marco de refer~ncla diferente. y positivo aue les motive a iniciar v 
mantener una relación positiva con los adultos. 

El Indicador IVCAutoconceptol,, muestra un porcentaje alto. t-s decir rnc.~ 
del 50~. 67.34%, lo cual está relacionado con lo observado en el 
lndlcadlor XCAutodesarrollo. aue oosterlorrnente se tratarái. va oue en 
este libro. las actividades permiten que el adolescente se conozca" si 
•corre!ponden a las citas presentadas en Marco Teórico.'{ son apllcablres a los mismos indicador;; er. 
cada uno de los llDros tanto en Actividades como en lnformaclon. 
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m1smo. aue valore las rea11zac1ones oos1t1Vas aue bl üUede loüiái. C:o 
lmoortante mencionar aue el libro !Üeba un oaoel nwv im;;o;tant;;,?' ~"~". 
49, so ya aue este es uno de los factores· orlncloales aue vva;, a car.al1z¡¡r 
las realizaciones en las que el adolescente fl le sus metas, y a través de 
las cuales se va a oermltlr una autovaloraclón. de acuffdo al éxito o 
canalización de un fracaso. 

Las experiencias de "Autoconcepto", aue a través de este libro st 
propician, son de aran trascendencia poraue oueden ayudar a modificar ~I 
balo nivel de autovaloraclón aue Ja qeneralldad de los adolescentes 
Infractores tlenen.39, 41 • SC• Además, el hecho de permlotlr Ja valoración de 
las experiencias de fracaso, en una experiencia de aprenct1za,1e en el salón 
de clases, es un buen antecedente para enfrentar la vida cotidiana, en la 
aue no todas las condiciones son las Ideales oara oermltlr slernore el 
éxlto.ss. 57 

El Indicador de Responsabilidad Familiar (V), presenta muy ba_la frecuencia 
( 16.12%>, lo cual no permite que el adolescente infractor se oercate de Ja 
realkldad de la formación de una familia. 

Desgraciadamente, la mayorla de Jos adolescentes Infractores \nielar, una 
familia a muy tremprana edad, 10 por Jo que aún no están conclentes de la 
responsabilidad aue esto Implica, propiciando la continuación de un 
ambiente pobre flslca y moralmente oara sus hl.Jos, el cual es un elemento 
aue facilita la canal lzaclOn hacia Infracciones. Por esto. es lndlsoensable 
que al adolescente Infractor, se le forme en este sentido. 

A cesar de Jo anterior, las frecuencias del Indicador de Resoonsabllldad 
Familiar, son realmente muy bajas en este libro, y por lo tanto no facilitar. 
una conclentlzacvlón de Ja responsab111dad económica. moral. afectiva, 
educativa aue ellos como padres tienen tiacla sus hl jos. 1º· 39· 57 Esta 
situación es comprensible, ya aue estos libros van dlrl9ldos orl9lnalmente 
a Individuos de diferente edad (6 o 7 añosl, en Jos aue no existe el 
problema en forma tan directa como sucede en Jos adolescentes 
Infractores. 

El Indicador de Canalización de Ja A9reslón.4· 5s. 57 no presenta nin9una 
rrecuencla en este libro. dentro de las actividades. Jo cual es un aspecto 
Indeseable. va aue una de las orlncloales caractorlstlcas del adolescentt
lnfractor. es actuar en forma agresiva lndlstintarnente. para el logro de 
cualauler meta: entonces es lndisoensable oue el l lbrú ¡,r~sente '11 
adolescente altertnatlvas no agresivas del logro de objetivos a travé;; de 
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actividades aue fomenten una alternativa de cornunlca~ión vffbal oor 
ejemolo, 12. 47• 54 actividades aue muestren la necesidad de car1allzar sus 
acciones hacia lo aue se desea lograr, de la espera. si ésta es reauerlda. 
para el logro de la meta. etc .. 

Este es un punto muy Importante, pero rnuv deficiente en este llbrú. por lo 
aue es necesario reforzar la oresentaclón de sltuaclor1es alternativas 
claras aue el adolescente pueda poner en oráctlca con éxito. y de esta 
manera sustituir paulatinamente las conductas aareslvas como recurso er1 
el logro de objetivos, por otras socialmente aceotadas. 

El Indicador de Autoridad <VI \l, oresenta también muy bala frecuencia 
< l 0.20r.l, y es más deseable Que aoarezcan mas actividades aue 
posibiliten aue adolescente Infractor se de cuenta. no solo aue es 
necesario cumplir con ciertas reglas como horarios. dlsclollna. hlalene, 
etc .. sino de la razón aue éstas tienen para su beneficio v cómo esto 
trasciende en su relación con otras personas.5· 7• 2o 

En cuanto al Indicador VIII <Secuencial. el Indice A <Gratlflcaclónl. no tuvo 
nlnc¡una frecuencia en nlnauno de los tres niveles. Esto es trascendente. ya 
aue' se ha visto aue el adolescnete Infractor reaulere de ur, proceso aulado 
de obtención de gratificación; aue va de mayor, más concreta va corto 
plazo a menor, más abstracta, y más a largo plazo. ya aue una de las 
caracterlstlcas principales de estos Individuos es la neces ldad de 
gtratlflcaclón Inmediata y palpable y de no ser asl se oroplcla una 
trustrac1ón contraoroducente en el desarrollo del lndlvlduo.4· 1º· 4ci 

Es por esto, Que es necesario considerar aue las actividades deben 
proporcionar una grat1flcaclón de acuerdo a la secuencia que ha sido 
observada como necesar1a para propiciar un desarrollo adecuado del 
lndlVlduo, facilitando su autocontrol en la 'Vida cotidiana. Ademas es muy 
Importante manejar la gratificación como un medio de estlmulaclón aue 
es necesario manejar en el proceso educativo de los menores 
lnfractores. 10 

En cuanto al nivel B < Amollaclón del Contextol. se oreser,tó mayor 
frecuencia en el nivel 1 <Contexto oresente aue rodea al Individuo. ramillo. 
escuela, dlrerentes comunidades, y comparaciones>. esto es aoropiad0 
porque un autoconocimiento y un conocimiento de lo más cercar,o. e3 la 
base para partir a un" conocimiento más amollo.Dentro de este Indice se: 
observó la misma secuencia mencionada en el nlve:I 1, es decir. familia, 
escuela, diferentes comunidades y comparaciones. 
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En el nivel 2 fue muy baJa la frecuencia y en el 3 rue nula. lo cual Indica 
que se le dio mayor Importancia al conovclmlento de lo oue rodea más 
cercanamente al Individuo. 

En el Indice e <Densidad l. se observó aue el 1003 está en el r1lvél 1. "'º 
decir, en actividades aue solo contienen 1 o 2 requisitos para ser 
realizadas satisfactoriamente, esto es adecuado, ya que los requisito:. 
demnandados en las actividades deben seguir una secuer,cla de menor a 
mayor para seguir una formación paulatina. Es decir, es necesario que al 
Inicio de este proceso haya requisitos mas accesibles y menores. a los que 
en un paso posterior existen, para evitar que reaulsltos muy ambiciosos 
propicien una desmotlvaclón y desinterés. 

El Indicador de Concluentlzaclón moral CIXl, presenta muy balo oorcenta.le 
(2.04%), lo cual muestra otra deficiencia de este l lbro ya que se ha 
observado Ja conclentlzaclón moral como un requerimiento trascendente 
edel adolescente Infractor. A través de diferentes actividades ouede Irse 
forjando esta conciencia moral que permita un cambio lntrlnseco del 
Individuo que modifique su conducta soc1a1.22. 64, 70. 93. 97, 115 

El Indicador de Autodesarrollo ( 1 Ol. muestra casi un 1 oon aue es 
Importante, ya que manifiesta aue existe casi una totalidad de actividades 
en este libro, que permiten un autodesarrollo; entre los hábitos aue se 
observó, fomentan con mayor frecuencia, están la observación y la 
reflexión acerca de lo que rodea al Individuo, de las personas aue viven 
cerca de él; de lo que él es y hace. Esto es positivo, ya que responde a la 
necesidad que se ha observado que el adolescente Infractor presenta. de 
hacerse conclente de él mismo y de lo que le rodea, 13• 22 para proolclar 
Interacciones positivas con su medio a través de su autoconocimiento, y 
asl canalizarlo hacia un comportamiento más social Izad lo en el aue 
considere la existencia de otras personas. 

Además, por si solas, la reflexlon y la observación fomentadas en este 
libro, son elementos Importantes que propician que el adolescente aoliaue 
estas habilidades en su vida cotidiana mejorando con resoecto a la 
valoración previa y posterior de sus actos.22 

INFORMACION. 
Se puede decir aue tanto actividades como Información están eaull!bradas 
en este libro ya que apacen 49 actividades y 44 Informaciones. 
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En cuanto a Información, se puede observar que existen muy Pocas er, 
cuanto a Identificación (1), (4.Sfol, lo cual apoya lo expresado 
anteriormente acerca de la poca probablllodad aue existe de oroplclar una 
Identificación real, debido al baJo porcentaje oue se presenta 

El Indicador de Participación Soclallzante Ull, al Igual que el de 
Autoconcepto CIV), tienen un porcenta \e más alto ( l 5.90%l. Esto es 
Importante, porque aunque el porcenta.\e so es mnuy slonlflcatlvo se 
encuentran presentes las lnf ormac Iones que presentan modelos de 
participación social lzante como la cooperación y la Interacción oara el 
establecimiento y logro de objetivos. También son Importante las 
Informaciones que favorecen una revalorización del su.\eto a través de 
la presentación de Informaciones que ayuden al Individuo a reconocer sus 
capacidades y los logros positivos que puede obtener fde ellas. Como en el 
caso de las Informaciones, las Informaciones van a a·,iudar a la 
canalización de lo que el Individuo aprecie como experiencia de éxito, oor 
lo cual es Importante que en el libro no se de.le de lado la resoonsatillldad 
de canalizar hacia realizaciones personales socialmente aceptadas, que 
beneficien al Individuo (por ejemplo, capacidad de éxito en una actividad 
personal y socialmente productiva, en la escuela, en relaciones con otros, 
etc .. ). 

En cuanto al Indicador de Relaciones Interpersonales (llll, se er,cuentra 
Igual porcenta.te en A y en B, es decir en las relaciones adulto-adolescente 
y adolescente-adolescente, este porcentaje es muy bajo (4.5fol si se 
considera Kla gran necesidad de que a través de Informaciones se propicie 
una relación positiva con el adulto y con otros de su misma edad. Con esto, 
ayudar a la modificación del modelo de relación, generalmente agresivo, 
que el adolescente tiene con respecto al adulto, y asl motivar al 
establecimiento de estas relaciones con adultos y con sus Iguales, :;In 
desconocer en las Informaciones, las dificultades que puldieran 
presentarse en ellas, mostrando alternativas en la superación de estas 
dificultades. 

El ldlcador de Responsabilidad Familiar (V), el de Canalización de la 
Agresión (VI l y el de Autoridad <VI 1 ), no presentan ninguna frecuencia lo 
que se considera como Indeseable por se elementos muy necesarios en la 
educación del adolescente Infractor. Estos Indicadores, no tienen 
suficiente fuerza en este libro, para poslbllltar ur, camtlo de 
comportamiento y actitud del adolescente Infractor, va aue tar,to ~n la 
categor1a de Actividad como en la de Información, ore.; en tan mw ta ios o 
n~los porcentaJes. 
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La Responsabllldad Familiar, como ya se mencionó. debido~ la situación 
particular generallzada de los adolescentes Infractores de tener Mios a 
muy temprana edad, y su propia experiencia con resoecto a aue han vivido 
generalmente con muchas carencias, no les permite darse cuenta de la 
responsab1lldad que adquieren al tener hl Jos. 

Por otro lado, la Canalización de fa Agresión, es un elemento lndlsoensable 
ya que el Individuo Infractor adolescente. ha encontrado er1 su actuación 
agresiva, su único recurso para resolver los problemas a los aue se 
enfrenta. Es por esto necesario, que haya una canalización de Ja ac¡reslór, 
en la que se le presenten alternativas accesibles a él. En este llbro. como 
se ha podido apreciar, ni en actividades ni en Informaciones aparece el 
elemento de Canalización de la Agresión. 

En Autoridad, en Información, no presenta ninguna frecuencia, Jo cual no 
es muy deseable, ya que se puede usar el recurso de la Información para 
presentar al adolescente Infractor los beneficios propios y en su relación 
clon otros de mantener disciplina y hábitos de limpieza. 

El Indicador VIII (Secuencial, en el Indice A (Gratlflcaclón2, al Igual aue 
en Actividades, no presenta ninguna frecuencia en nlngulno de sus tres 
niveles, lo cual afecta al proceso mencionado anteriormente acerca de la 
necesidad de gratificación y su uso razonable para fa motivación y para 
propiciar un autocontrol en el Individuo. 

En el Indice BCAmpl laclEon del contexto), aparece su mayor porcenta_le er, 
el nivel !(Contexto presnte que rodea al lndlvlduol, en este, al laual que en 
actividades se observó una secuencia que va de los más cercano a lo mas 
lejano a partir del Individuo, lo cual es positivo, porque se va 
sens1b111zando a que conozca todo lo que le rodea facilitando el oroceso al 
partir de los más cercano a él. Pocas Informaciones fueron clasificadas en 
el nivel 2CAntfguas Culturas Mexicanas), porque este libro hace énfasis en 
Jo que rodea más cercanamente al Individuo. 

En el Indice C <Densidad), se encontró el 100% er, Informaciones aue solo 
contienen 1 o 2 datos concretos , lo cual es Importante ya que al Inicio del 
proceso de formación, al que corresponde el libro de Primer grado, no es 
conveniente incluir demasiados datos en una misma lriformaclé;, ya qu;; 
Impide su razonamiento y su asimilación. 

El Indicador de Conclenttzaclón Moral, no presenta r.tnc¡una frecuencia, lo 
cual, unido al bajlslmo porcentaJe presentado en actividades en e;tE 
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mismo Indicador, no permite una facilitación de un cambio er, las bases 
morales del Individuo que fundamenten un cambio de conducta. 

El Indicador de Autodesarrollo CXl, se presenta casi en Ja totalidad de las 
lnformacluones, y al Igual que en las acttvldad.:s, se ve rnás dirigido a la 
observación y reflexión de lo quye rodea más crecanamente al Individuo, y 
de él mismo, lo cual es un factor positivo en el desarrollo del sufeto. 

LIBRO DE TERCER GRADO. 
ACTIVIDADES. 
En este libro se encontraron 40 Actividades de las cuales muy pocas 
corresponden a los Indicadores de Socialización. 

El Indicador de Identificación Cll, tiene solo 2.Sr. de actividades aue la 
propician, siendo esto un tanto deficiente, de acuerdo a la necesidad de un 
constante contacto, a través de actividades, con un modelo de 
Identificación. 

El Indicador de PartlclpactEon Soctallzante Clll, tuvo un mayor porcentaje 
c2sr.>, que corresponde a las actividades que propician una relación de · 
cooperación y participación en 1 a determinación de objetivos y su 
evaluación. En este libro, aunque a comparación de los demas lndlcaoores 
exceptuando el VIII y el Xl, tuvo un mayor porcentaje, es todavlla muy 
bajo, menor al sor., en relación a la de propiciar constantemente 
actividades que conlleven una tnterrelactón positiva con tos que le 
rodean, como lo es la cooperación, planeactón y evaluación de lo logrado 
grupalemente. 

En cuanto al Indicador de RelacloNes Interpersonales, adulto-adolescente 
y adolescente- adolescente Clll Ay B>. los porcentajes fueron muy bajos, 
siendo el menor el del primero (lllAl con sr., esto, como ya se ha 
mencionado, es un elemento digno de ser considerado con mayor énfasis 
para vencer ese gran obstáculo que existe en el adolescente Infractor para 
Iniciar una relación con algún adulto. Por su natural rechazo r1acta los 
modelos de autoridad debido a su edad, reforzado esto por las experiencias 
poco satisfactorias afectivamente con adultos, es necesario que se le de 
mayor oportunidad a través de las actividades de Iniciar v establecer una 
relación gratificante con alguno o varios adultos. 

En el Indicador Relaciones Interpersonales adolescente-adolescente. 
aunque es mayor su porcentaje (7.5%l en relación al anterior, ne es le. 
suficientemente fuerte considerando el total de Actividades. para 
fortalecer una relación positiva de ayuda y reconocimiento de sus Iguales. 
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Serla entonces necesario Incrementar las actividades er, dondr: se 
Introdujera el fomento de relaciones entre Iguales. 

En relación al Indicador de Autoconcepto (IV}, y el de Reponsabll1dad 
Familiar (V}, se observan también muy ba,\os porcenta.les(2.5% 
respectivamente), y por lo tanto es muy poco probable que se fortalezca un 
autoconcepto positivo en el adolescente Infractor y que se le haga 
conclente de la realidad acerca de las resoonsabll1dades Inherentes a la 
formación de una ramilla. Ambos elementos son Indispensables en la 
formación del adolescente Infractor oara contrarresta dos situaciones 
caracterlst1cas de estos: el bajo autoconcepto y la formación de una 
ramilla a muy temprana edad. 

El Indicador de Canalización de la Agresión (VI), y el de Autoridad (VII), no 
presentan ninguna frecuencia se puede observar entonces, un gran vac1o 
en las actividades de este libro, por carecer de las que se dirigen a 
canalizar la agresión del adolescente a través de la presentación y 
experlemntaclón de de diferentes poslb1lldades de actuación; y a loqrar 
una aceptación de la disciplina por convenclmlentlo propio por el 
reconocimiento de los beneficios personales y sociales. 

El Indicador VIII (Secuencia}, Indice A <Gratificación}, no presenta ninguna 
frecuencia en ninguno de los tres niveles, lo cual como ya se ha 
mencionado, no ayuda al desarrollo de autocontrol en cuanto a necesidad 
de gratificación del adolescente Infractor, lo cual es muy necesario. 

En cuanto al Indice B CAmpllaclón del Contexto>. se encontró aue la 
totalidad de la Actividades se encuentra en el nlv~ i que se refiere a 
actividades que abarcan el contexto presente del Individuo. Dentro dr: 
estas actividades se encontró una secuencia adecuada, es decir, las 
actMdades clasificadas en el Indice 1, se refieren primero a lo más 
cercano al Individuo y paulatinamente a lo más le,\ano. 

El Indice C <Densidad), tiene su mayor porcentaje (40%l en el nivel 
Hactlvldades que contiene 1 o 2 reaulsltos para ser realizada 
satlsractorlamentel, en el nivel 2 (contienen 3 o 4 reaulsltosl aparece un 
porcentaje considerable< 12.sm. y en el nivel 3 ( contienen mas de 5 
requisitos} tienen aunque menor porcenta,le (7.sm, aparecen en este libro. 
Por lo anterior, en este libro, por si solo, se puede apreciar una buena 
combinación de Densidad, es decir, aparece tod.avla una mavorla de 
actividades que solo contienen 1 o 2 requisitos oara ser realizadas, 
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comblnandose con una menor parte de actlVldades que contienen 3 o -l 
requisitos y con actividades que contienen más de 5 reaui~ltos. Aqul ya si;, 
Introducen actividades con un mayor número de demandas sin oue 11aya ur,a 
Inclinación en las actividades de mayores demandas, aue obstaculice el 
proceso educativo. 

El Indice de Conclentlzaclón Moral( IX), no aparece ninguna frecuencia lo 
que se considera como un aspecto negativo en este libro ya que el 
deficiente desarrollo moral del suJeto, requiere de una atención más 
efectiva dentro de este libro. 

El Indicador de Autodesarro11o (X), aparece con 100%, lo cual es 
Importante porque a través de la totalidad de las actlvladdes, se está 
facilitando la asimilación de hábitos positivos que apoyan el proceso 
educativo del menor Infractor. 

INFORMACION. 
En el libro de tercer grado, se presenta gran número de Informaciones 
(276l, en comparación de las actividades C40), lo que podrla ser un 
elemento a considerar ya que es necesario que haya un eaulllbrlo entre 
Información y actividades, sobre todo porque a través de las segundas se 
puede motivar y eflclentlzar la comprensión, el aprendizaje, y la 
aplicación de las Informaciones que aparecen en el libro. Ademas es 
necesario que a través de actividades y no solo de Informaciones se 
Involucre al adolescente Infractor en el contenido del libro, y en los 
objetivos que a través de ese contenido se pretenden lograr. 

En el Indicador de Identificación Cll, se encluentra un bajo porcentaje 
(7.24r. l lo cual no apoya por si solo una relación de Identificación. 
Además, relaclonandolo con el Igualmente baJo nivel de frecuencias de las 
actividades en este mismo Indicador, se puede ver que en este libro no hay 
una suficiente presentación de actividades ni de Informaciones que 
propicien esa ldentiilcaclón que es tan deseable en los adolescentes 
Infractores para Introducir un adelanto en su comportamiento. 

El Indicador de Prtlcloaclón Soclallzante Clll, muestra un mejor 
porcentaje (32.6%), que apoya en gran medloda la relación de partlclpaclór, 
, esto está apoyada con las actividades claslflcacdas en este mismo 
Indicador, lo cual muestra que hay una atención suficiente a este factor en 
este libro. 

El Indicador de Relaciones lnteroersonales (111 Ay Bl,se encuentran cor, 
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porcentajes muy bajos {5.79 y 2.17% respectivamente l. Estas puntuaciones 
muestran una deftclencla ya que se requiere de un mayor fomento de este 
tipo de relaciones para factlitar el proceso de socialización del lndlovlduo. 

El Indicador de Autoconcepto (IV{, presenta también muy bajo porcentaje 
por lo cual se puede decir que no responde a la necestdade apremiante oue 
los adolescentes Infractores presentan de reconocerse y valorarse. 

El Indicador de Responsabilidad Famlltar (V), ttene también un bajo 
porcentaje (7.61 %), por lo tanto es necesarton que se ponga mavor 
atención a la conclentlzacflon de las responsabilidades familiares, que 
las lnrormaclones pueden promover. 

El Indicador de Canalización de la Agresión CVIJ, tiene solo 0.36%. lo cual 
debe ser atendido en mayor medida, ya que como se mencionó, la necesidad 
de autocontrol de la gres Ión del adolescente es manifiesta. Ademas, las 
Informaciones soln un buen recurso oara oresentar las alternativas oue él 
tiene ante situaciones en las que solo ha recurrido a la agresión. 

El Indicador de Autortdad CVI ll, presenta solo un 4.343 por lo oue serla 
conventente enfocar más Información hacta la adopción de una disciplina. 

Los Indicadores IV, V, VI, y VII, tanto en actlvfdades como en Información, 
presentaron en este libro, porcentajes muy baJo por lo que es necesario 
considerar en ambas categorlasas la tncluslón de elementos referidos a 
estos Indicadores que ayuden a la adqutslclón de los comportamientos 
socializados contemplados en estos. 

El Indicador de Secuencta CVlll), Indice A<Gratlflcaclónl, al Igual oue en 
la categorla de ActMdades no presenta ninguna frecuencia lo cual 
muestra mantflestamente l<la deflctencla Que en este libro, como en el de 
Primer grado, tiene en el proceso de gratificación necesarto para la 
formación del adolescente. 

El Indice B (Ampllaclón del Contexto), presenta en el tllvel lC Contexto 
ptresente que rodea al sujeto), su mayor porcentaje (65.57% ),en cuanto a 
este nivel se aprecta que las Informaciones se enfocan a diferentes 
comuntdades presentes de Méxtco, y comparación entre si; ya no se 
enfatiza tanto como en el libro de Primer grado, en el contexto Inmediato 
Que rodea al sujeto. Después en el nivel 2 {Antiguas Culturas Mexicanas) · 
{34.42m, se puede observar que ya hay una mayor frecuencia de las 
lnformactones del nivel 2, es decir, ya se amplió más el contexto oue este 
1 lbro presenta. 
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En cuanto a Denstdad (Cl, se observa que hay un porcentaJe mavor 
slgnlrtcattvamente en el nlvel 3 (Información con más de 5 datos), y poco 
porcenta{e en el ntvel 1 y 2 (Información cvon 1 o 2 datos y con 3 o..\, 
respectivamente). Lo anterior se considera como una sobrecarga en las 
Informaciones, es decir, se está concentrando demasiada Información en 
cada párrafo, además de que, como ¡:a se manclonó, existe un gran número 
de tnformaclones en comparación con las actlvtdades, lo cual no oermite 
una cambio efectivo en la forma de presentación para propiciar un 
apfrendlzaje. 

El Indicador de Conclenttzaclón Moral CIX), no presenta ninguna frecuencta. 
Uniendo esto con la nula frecuencia en la categorla de Actividades en este 
mismo Indicador, se observa que no está presente en este libro una 
adecuada atención a la formactón moral como medio para obtener un 
cambio de comportamiento de los adolescentes Infractores. 

El Indicador de Autodesarrollo (Xl, presenta un 100%, sin emoraqo en este 
11bro se observó que se enfatizó en lo que se considera en este indicador 
como Cultura General, es decir, párrafos puramente descriptivos. Esto 
está en relación con la gran densidad que se observó, por lo que es 
necesarto un cambio para el mejor uso de la Información, enfoncandola 
hacta la adquisición de comportamientos o actitudes contempladas en los 
Indicadores. 

LIBRO DE QUINTO GRADO. 
ACTIVIDADES. 
En este llbro aparece un bajlslmo número de Actividades (solo 3), de las 
cuales, solo el 33.33% se clastflcó en el lndlcadpor de Partlctpaclón 
Soclallzante (JI). Esto presenta una deficiencia, ya que en las actividades 
es mas fáct 1 fomentar Ja partlclpactón, Ja coopercatón, establecimiento de 
objetivos en forma grupal y su evaluación, y realmente en este bajlsimo 
número de Act!Vldades en genera 1, y Ja frecuencia que aparece en e 1 
Indicador, no favorecen esta participación. 

En el resto de Jos Indicadores, es decir el 1, 111 A y B, IV, V, VI y VII. no 
aparece ninguna frecuencia, Jo cual manifiesta una gran carencia de 
Actividades en este ltbro que apoyen la socialización del menor Infractor. 

En el Indicador de Secuencia CVllll, Indice A CGratlflcaclónl, no aparm; 
n1nguna frecuencia, afectando como ya se ha mencionado, el proceso ae 
autocontrol del adolescente. a través del mane.to de 9rat1flcaclon¿5, 
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El Indicador B <Amplitud del Contexto), presenta su mayor porcentaje 
(66.66%l, en el nivel 1 <contexto presente que rodea al Individuo)), y el 
33.33i'. lo presenta en el nivel 3 (Antiguas Culturas Mundiales). Por lo 
anterior, se observa que se Introduce de manera mas notable una mayor 
amplltud en el contexto, es decir, se amplia a culturas antJquas mundiales. 

En cuanto a Densidad CC), algunas de las actividades aparecen en el nivel J 
(solo 1 o 2 requisitos para ser realizadas satisfactoriamente l. pero Ja 
mayorla (66.66r.l, están en el nivel 3 (más de 5 requisitos). Sin embargo 
se puede considerar que no hay demasiada carga, ni de actividades más 
sencmas, n1 de las más complicadas; considerando éstas de acuetrdo al 
número de demandas que se hacen en ellas. 

El Indicador de Conclentlzaclón Moral CIX>. no aparece en las actividades, 
por Jo que se ve la necesidad de enfatizar este adspecto en este llbro cor, 
el fin de afectar positivamente las bases del comportamiento del 
Individuo Infractor. 

En el Indicador de Autodesarrollo CXl, está presente el 1 oon de las 
actividades, lo cual se puede considerar positivo por Jos hábitos que s,; 
fomentan, sin embargo realmente el 100% de Ja Actividades corresoonáe a 
una frecuencia muy baja, Jo cual no ayuda a que surja una real aprehenslór1 
de Jos hábitos. 

INFORMACIONES. 
El desequilibrio en este libro con respecto al número de Actividades y de 
Informaciones, es mayor que en el libro de Tercer grado. ya que en el de 
Quinto grado, aparecen solo 3 actividades y 338 Informaciones. 

El Indicador de JdenttrlcaclEon CI ), es muy deficiente ya que no presenta 
ninguna Información, Jo cual es tamb1én manifiesto en la nula frecuencia 
del mismo Indicador en las Actividades. 

El Indicador de Partfcfpaclón Soclallzante Cl 1), aparece con muy ba,lo 
porcentaje (9. 17r.l, Jo que no apoya el proceso paulatino de oartlcluoaclón 
con otras personas. Aunque en las Actividades aparece un alto porcenta¡e, 
realmente es muy poco lo que éstas apoyan Ja participación socializar.te de 
los Infractores ya que el número total de éstas es muy bajo. 

El Indicador de Relaciones Jnterpesonales (J 1 IA y Sl, es realmente muy 
bajo (0.24% y 0.59% respectivamente l. lo cual es indeseable oorque no riav 
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una respuesta. a la necesidad de romentar una relación positiva cor, 
adultos y con Iguales. Esto es apoyado por la situación de este Indicador en 
las Actividades. 

El Indicador de Autoconcepto <IV), también presenta muy bajo porcH1talE-
( 1.77%>, que unido a Ja nula rrecuencla de actividades corresponmdler,tes ¡; 
este Indicador, no apoyan el desarrollo de un autoconcepto positivo. 

El Indicador de Responsabilidad Famlliar(Vl, presenta un oorcenta,le 
ligeramente más alto(S.91 r.J, sin embargo al considera el oorcentaje total 
de las Informaciones,, el de este Indicador resulta pobre. Sin embargo, 
proporciona una mlnlma ayuda para conclentlzar al adolescente de la 
responsabilidad que como padres tienen ante sus hijos. 

El Indicador de Canalización de la Agresión (Vil, no presenta, al Igual que 
en Actividades ninguna rrecuancla, lo cual es Indeseable por la gran 
necesidad que hay en la educación de un adolescente lnrractor de canalizar 
positivamente su agresividad. 

El Indicador de Autoridad CVlll, tiene Igualmente muy bajo porcentaje 
( l .47m, y con el nulo Que presenta en actividades se observa aue este libro 
no apoya ruertemente la adopción de una dlsclol lna. 

El Indicador de Secuencia (Vllll, Indice A CgratlflcaclónJ, al Igual que en 
todos los casos anteriores, no presenta ninguna frecuencia, y considerando 
el gran número de 1nrormaclones que aparecen en este libro, propicia 

· desinterés ya aque no se usa la gratificación como Instrumento de 
motivación. 

El Indice B (Ampliación del Contexto), encuentra su mayor porcenta.te 
(94.36~l en el nivel 3CAntlguas CulturasMundlalesJ, y el el nivel 1 y 2 
<Contexto Presente que rodea al Individuo y Antiguas Culturas Mexicanas 
respectivamente), tienen porcentajes muy bajos. Es decir, que en este 
libro se apoya una secuencia de ampliación del contexto adecuada, ya que 
aunque hay mayor concentración en el nivel 3, no desaoacen las de los 
niveles 1 y 2 que corresponden a contextos más cercanos al Individuo. 
mente tienen bajos porcentajes. 

En cuanto al Indice C <Densidad), aparece casi el 100% (99.40). en el nivel 
3 (Informaciones con más de 5 datosr, concretos), esto, al loual que en ¿J 
libro de Tercer grado, provoca una aran concentración de·1niormaclon¿:; 
apoyadas en baja escala por las acÚvldades presentes, lo que üuede causar 
monotonla y desinterés en el texto. 
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El lndlce de Conclentlzaclón Moral <IXl, solo presenta 0.29fo, aut: ur.:a0 cor, 
el nulo porcentaje en Actlvldades no permite una concientlzc.clor1 mor¡¡! 
que respalde un cambio positivo de comportamiento. 

El lndlcador de Autodesarrollo (X), aparece en un lOOfo. sin embarqo al 
Igual que en el 11bro de Tercer grado, aparece una mavuria de 
Informaciones descriptivas consideradas como Cultura General, sir, 
embargo, la poca f!exlbllldad que esto respresentaouede propiciar falta de 
·interés y desmotlvaclón hacia el libro de texto. 

RESULTADOS GLOBALES. 

ACTIVIDADES. 
Se puede observa en cuanto a actividades, que el Indicador de 
ldentlflcaclOn (1) tiene porcentaje muy bajo(7.6r.l, conslderalldo que Ja 
ldentlflcacló es un recurso para provocar un cambio de comoortamlento 
de Jos adolescentes Infractores, y para proplaclar comportamientos 
socialmente aceptados. Es también reconocido, aue oara aue exlsta 
Identificación, es necesario un contacto continuo con el modelo de 
Identificación lo cual no se posibilita con la escacez de elementos dé 
Identificación manifestada por el bajo porcentaje en este Indicador. 

Por otra parte, dlsm,lnuyendo la poslb1lldad de Identificación por parte de 
los adolescentes,se puede observar que la continludad entre los libros 
analizados es muy deficiente, ya que la mayor parte C85.7fol de elementos 
de ldentlflcac1Eon, se encuentran en el libro de Primer grado, 
dlosmlmuyendo en el de Tercero ( 14.283>, y desapareciendo totalmente en 
e 1 de Quinto. 

El Indicador de Partlclpaclón Soclallzante Clll, presenta un porcentaje un 
poco más alto ( 17.393), siendo a pesar de esto, Insuficiente en relaclor. a 
la totalidad de Actlvldades. Esto se considera como un aspecto negativo. 
ya que existe una gran deficiencia en los adolescentes Infractores de 
participar en la planeaclón de objewtlvos y en la determinación de los 
medios para lograr esos objetivos. También, es necesario fomentar en 
ellos el reconocimiento de la oartlclupaclón de otras oersonas en dicha 
planeaclón y en los logros que se obtengan. 

La participación soclallzante, es un elemento que debe sér fc,mer.taco 
constantemente para lograr que el adolescente reconozca la lmoortar.c;a 
que ésta tiene en su vida. Sin embarqo, a le, laroro de los libros ana::z¡¡dos 
aparece poco balance en este Indicador; en el d~ Primer 9rad0. e: 
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porcentaje es balo (31.2fol. en el de Tercero aum.;r,ta a ;J1t,5 di:l '.30:-Z 
(62.5nl, ·ven el de Quinto el porcenta1e es muchlslmo más balo (6.2fol. Püí 
esto. es necesario poner mavor atención en este elemento de ¡;artlclpaclón 
que, como es sabido, tiene repercusiones positivas en Ja socialización del 
adolescente Infractor, y más concretamente en en su distribución en Jos 
libros de texto para que haya una continuidad. aue vava de acuerdo a un 
proceso paulatino de desenvolvimiento social. 

El Indicador de Relaciones Interpersonales Adulto-Adolescente v 
Adolescente-Adolescente 011 A y Bl, aparecen con muy baJor porcentajes 
(6.52% y 5.431!, respectivamente l. en relación a la total ldad de 
Actividades, y ante la gran necesidad Que existe de motivar a los 
adolescentes Infractores a establecer relaciones con adultos que 
faciliten la soclal1zac1ón del Individuo en lo Que se refiere a valorlzaclóro 
y adopción de la comunicación verba; de reconocimiento del adulto comoun 
modelo atractivo para el adolescente del cual se puede desprender la 
Identificación; y de reconocimiento de los adultos como como una persona 
capazde brindar apoyo y comprensión y no como una persona frustrante v 
rechazante.lgualmente, la alternativa de comunicación verbal con sus 
Iguales, es un factor Importante que posibilita el avance hacia un 
comportamiento más socializado en las relaciones lnte;oersor.ales. 

Ambos Indicadores, llJAy B, aparecen con un buen porcentaJe en Jos libros 
de Primero y Tercero (IJJA: Primero 66.66%y Tercero 33.33%; IJJB; Primero 
40~, y Tercero 60~), sin embargo los dos desaparecen en el libro de 
Quinto grado, lo cual Implica una desventaja para promover la 
participación soclal1zante a lo largo de la educacvlón del adolescente 
Infractor. 

El Indicador de Autoconcepto CIVl< es el mayor porcentaJe (36.95%l, en la 
cons1deracl0n total de los resultados, lo cual es lmportrante por aue 
manifiesta un poco más de atención a la necesidad de fomentar un 
autovaloraclón del sujeto Infractor a través de actividades que le 
permitan lograr éxitos que sean conslderadosn como valiosos, por lo cual 
también es necesario guiar este proceso para canalizarlo hacia éxitos aue 
le traigan beneficios personales y tengan repercusiones sociales. Ademas. 
es de gran Importancia que el libro de texto, contribuya al manejo 
productivo de los fracasos que en una actividad y clrcusntancias 
determinadas el adolescente Infractor pudiera tener, para evitar formar al 
adlolescente en un ambiente de constante y desmedido éxito, e 
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lmposlbllltarlo para reconocer las causas y la lmoortancla de una 
experiencia de fracaso. 

A pesar de que si es necesario fomentar esta autovaloraclón y autoestima 
al principio del proceso educativo que corresponderla al libro de Primer 
grado, para formar las bases que fundamenten los avances posteriores en 
el proceso educativo, existe demasiada concentración en este libro 
C97.05%J, disminuyendo considerablemente en el de Tercero C2,9410J. y 
desaparece en el de Quinto, lo cual muestra una deficiente continuidad en 
el proceso de rortalec1mlento de autoconcepto del adolescente Infractor, 
que requiere de apoyo a lo largo de su educación. 

El Indicador de Responsabilidad Familiar CVl, tiene un porcentaJe m,uy 
bajo C4.343J, que manifiesta una deficiente atención a la necesidad de 
Inculcar en el adolescente Infractor, el recoc1mlento y cumplimiento de 
las responsabilidades Inherentes a ser padres de ramilla. De este 
porcentaje, se encuentra su ma1'or concentración C?Sm, en el l lbro de 
Primer grado disminuyendo en el de Tercero (253), y desapareciendo en el 
de Quinto. Por lo tanto, es evidente que el elemento de Responsabilidad 
Familiar, necesita ser atendido a lo largo de su educación para que sea 
más factible la conclent1zaclón de dichas responsabilidades. 

El Indicador de Canallzaclón de la Agresión (VI l, es el único que no aparect: 
a lo largo de los tres libros. Esto manifiesta una falta de atención a una 
problemática evidente de adolescentes Infractores, que requiere de 
prevenir y evitar recurrir a manifestaciones de agresión 
Indiscriminadamente, para lo cual es necesario presentar alternativas a 
través de Informaciones y actividades que permitan una" experimentación 
adelantada" de posibles circunstancias que provoquen reaccllones 
agresivas. 

El Indicador de Autoridad aparece con bajo porcentaje (5.4~3J. el cual en 
su tpoyal ldad se encuentra en el l lbro de Primer grado. Esto presenta una 
deficiencia muy grande en losn libro de texto, ya que es necesario Incluir 
paulatinamente algunos elementos de disciplina personal y social, para 
Impulsar hacia una mejor relación con lo que rodea al Individuo, a partir 
de una estabilidad y órden personales. 

El Indicador de Secuencia (VlllJ, en cuanto a GratlflcaclEon (AJ, no aparece 
en nlngun caso, lo quese considera como una carencia trascendente ya que 
la gratificación es un elemento, que manejado conclentemente, tiene 
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repercusiones positivas en la educación del adolescente Infractor. 

En cuanto al Indice de Ampliación del Contexto <Bl, preser,ta una mayor 
concentración en lo que se refiere al contexto mas cercano al Individuo 
(nivel 1 l, esto es Importante porque se está dando prioridad a la base de 
la cual se parte havcla un Interés y conoclemlntos mas amplios. y se 
encuentra distribuido casi en Igual porcentaje en el libro de Prlemro y 
Tercero. El nivel de Antiguas Culturas Mexicanas <nivel 2) y de Antiguas 
Culturas Mundiales (nivel 3), disminuyen su porcentaje de frecuencias, lo 
cual puede considerarse poco trascendente, si se ve la gran necesidad de 
atención a que el Individuo reconozca su contexto más cercano, para poder 
desenvolverse en él más eficazmente. 

El Indice de Densidad (Cl, presenta su mayor porcentaje de frecuencias en 
el nivel en el que se consideran actividades con solo 1 o 2 requisitos 
<nivel 1 l, y en el que se Incluyen actividades clon más de 5 requisitos 
<nivel 3l; se encuentran distribuidas sobretodo en los l lbros de Primero 
(74.24~l. y en el de Tercero C24.24fol. 

El Indicador de Conclentlzaclón Moral CIXl, presenta muy bajo porcentaje 
C 1.oem. que es muy deficiente en relación a la gran necesidad de los 
adolescentes Infractores de de este elemento soclallzante, y solo se 
encuentra en el 11bro de Primer grado lo cual no corresponde a la 
continuidad Indispensable para la formación en esta área. 

El Indicador de Autodesarrol lo CXl, presenta 1 oon lo cual muestra que 
todas las actividades atienden a alguno de los elementos considerados de 
autodesarrollo. Su concentración es casi Igual en el libro de Primero y en 
el de Tercero, disminuyendo en el de Quinto grado. 

INFORMACION. 
En general, al Igual que los porcentajes de frecuencia de las Actividades, 
aparecen porcentajes muy bajos en Información lo que conduce a pensar 
que ningún Indicador en Actividades está reforzado en Información. 

El Indicador de Identificación Cll C3.38%l, encuentra a diferencia del mismo 
Indicador en Acttvldades, su mayotr concentración en el libro de Tercero 
(90.90%), mlsntras que en el de Primer grado es muy bajo l9.09%l, ·1 en el 
de Quinto es nula. 

El de Participación Soclaltzante Clll, presenta llqeramente un ma'iOr 
porcentaje ( l 9.69fol, que en Actividades y su mayor concentración 
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(70.31), se encuentra al Igual que en Actfv idades en el libro de Tercer 
grado, lo cual Indica que este libro es fuerte en cuanto a Partfcfoación 
Soclallzante. 

El Indicador de Relaciones Interpersonales adulto-adolescente v 
adolescente-adolescente CJll A y Bl, presenta en Información menor 
porcentaje (2.92 y 1.53 respectivamente ), que en actividades, y la mayor 
concentración de lllA está en el libro de Tercero (84.21%), a diferencia de 
las Actividades ese encuentra en el de Primero), y el caso se lllB es 
Idéntico al de 11 IA. 

En Información, a diferencia de de Actividades, el Indicador de 
Autoconcepto (IV), tiene muy bajo porcentaje (2.76%), Y el de 
Canalización de Ja Agresión aparece en lnformacJon con un porcentya)e aun 
más bajo (O. J 5%>. 

El de Responsab1Jldad Familiar CV>, tiene ligeramente un porcenta,le 
másalto (6.,30%>, qu en Actividades y su mayor concentración está en el 
de Tercero a diferencia de las Actividades que Ja ptresenta en el de 
Primero. 

El de Autoridad presenta un mayor porcentaje (2.61 m. que en Actividades 
y presenta mayor distribución sobre todo en el de Tercero y Quinto a 
diferencia de Actividades que se concentró en el de Primero. Aqul, de 
acuerdo a lo expresado se podrla observar un equllfbruo globa, es decir, 
las Actividades de este elemento de Socialización se concentran en el 
libro de Primero (100%), y las Informaciones se dividieron entre el de 
Primero (70.58%), y el de Quinto (29.41%>. 

En cuanto a Ja Secuencia CVllJ>, el de Gratificación es nulo, lo cual no 
responde al apoyo requerido para este elemento. En Ampliación del 
Contexto hay un mayor porcentaje en el de Antiguas Culturas Mundiales 
(nivel 3J, y este se encuentra concentrado totalemnte en el 1 lbro de Tercer 
grado. Esta notable concentración de Información del contexto considerado 
como más alejado del sujeto, en un solo libro puede constituir un 
elemento perjudicial para Ja motivación del adolescente Infractor con 
respecto al J lbro de texto. 

Aunado al problema de Ja gran concentración de Información, las 
Actividades que corresponden al nivel 3, aunque presentan bajo porcentaje 
e 1.08%>, se encuentran concentradas también en el J lbro de Quinto grado. 
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El nivel de Ampliación del Contexto que se refiere a al conte:;to pres¿r,¡¿ 
que rodea al sujeto más cercanamente (nivel 1 l, presenta un porcent~it- de 
frecuencias un poca máds alto (34.61 m, y su mavor concentraclór. Eta en 
el libro de Tercero ( 80.44%l, a diferencia de las Actividades que se 
encuentra en el de nrlmero. 

El nivel de Antiguas Culturas Mexicanas (nivel 2l, tiene bajo porcentaje 
(solo 17.53r.J, y se encuentra al Igual que el Indice anterior concentrado 
en mayor proporción en el libro de Tercero a diferencia de las Actividades 
en este mismo nivel, que se encuentran concentradas en el de Primero. 

El Indicador de Densidad (Cl, presenta su mayor porcentaje en el rdvel que 
considera Informaciones con más de 5 datos concretos <nlvel 3), y su 
mayor concentración está en el libro de Quinto grado, esto muestra que en 
este libro existe una gran concentración de Informaciones con muchos 
datos concretos y relaclonandolo con el Indice de Ampliación del Contexto, 
el cual tiene mayor concentración en su nivel 3 y en el libro de Quinto 
grado, manifiesta la posibilidad de un distanciamiento entre libro de 
texto y adolescente por Ja gran concentración de Información y además 
referida a un contexto demasiado alejado del sujeto. 

El nivel que corresponde a laslnformaclones con 1 o 2 datos concretos 
(nivel 1 l, tiene bajo porcentaje, a diferencia de las Actividades, que es en 
el nivel en donde éstas presentan el mayor. En cuanto a su concentración, 
tanto en Actividades como en lnformacion, se presenta el mayor 
porcentaje en el libro de Primer grado. 

El nivel de 3 o 4 datos concretos (nivel 2l, tiene muy baJo porcentaje 
C 1.23r.J, Incluso es menor que en las Actividades coprrespondlentes a este 
mismo nivel; y al Igual que en Actividades su mayor concentración 
C62.23%l, está en el libro de Tercero. 

En cuanto al lndlcaaor de Conclentlzaclón Moral (IXl, se observa un 
bajlslmo porcentaje de frecuencias (0.46%>, que no responde a Ja 
necesidad de apoyo de este elemento socializador, y como ya se dijo, 
tiene también muy bajo porcentaJe en Actividades. Su mayor 
concentración está en el libro de Tercero a diferencia de Ja Actividades 
que tienen su mayor concentración en el de Primero. 

Al Igual que en Actividades, el Indicador de Autodesarrollo (X), abarca 
casi Ja totalidad de Ja Informaciones y su rna'y'or concentración está en el 
libro de Quinto grado, a diferencia de la de Actividades (er, el di; Primero>. 
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Con Jo anteriormente expuesto de acuerdo a Jos resultados obtenidos si; 
puede observar que existe una gran deficiencia de Jos lr1dicadores dé 
Socialización en Jos tres libros analizados, y ademas a exceoctón del 
qyue se mencionó <Autoridad: VII), no hay un apoyo entre actividades e 
Informaciones en cuanto a estos Indicadores, es decir, no se contrarresta 
la carencia de actividades en un determinado Indicador con informaciones 
en el mismo, o vlcebersa. 

Por otro lado, en general, no hay una continuidad de Jos Indicadores en Jos 
tres J lbros, ya sea·porque se concentran totalmente en uno de el Jos o en 
dos, desapareciendo en el restante, etc .. 

En cuanto a Secuencia entre libros (Vllll, observando Jos datos qJobales, 
se considera que se encuentra una continuidad en Ja secuencia, siguiendo 
Jos mayores porcentajes en los tres niveles de los Indices By C. Es decir, 
se considera que hay secuencia si aparecen los porcentajes mayores( de 
manera horizontal), de la siguiente manera: 
Libro de Primero: Mayor porcentaje en el nivel 1 tanto de B como de c. 
Libro de Tercero: Mayor porcentaje en el nJvel 2 tarito de B como de c. 
Libro de Quinto: Mayor porcentaje en el nivel 3 tanto en B como en C 

Esto significa grarlcamente lo siguiente: 
INDICE B o C 

NIVEL 1 2 3 
LIBRO 
Primero q . 
Tercero . IL:J 
Quinto 

Esto se considera como se ha explicado, debido al planteamiento de Jos 
niveles de cada Indice que van de lo más cercano a lo mas ale_iado y de 
menor a mayor densidad; conslderandose este proceso como la forma 
adecuada para llevar a cabo eficientemente el proceso educativo del 
adolescente Infractor. 

En cuanto al Indice de Ampliación del Contexto (8), Actividades (ver 
Continuación del cuadro 21 ), se puede observar que la secuencia se romoe 
en el libro de Primer y Tercer grados ya que se esperarla que el primer 
libro tuviera su mayor concentración en el nivel 1 , sin embrago lo 
presenta en el nivel 2; Igualmente, se esperarla que el de Tercero, 
tuviera su mayor porcentaje en el nivel 2, pero Jo presenta en el nivel 1. El 
libro de Quinto si muestra su mayor concentración en el nivel 3': 
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INDICE B (%}:ACTIVIDADES 
NIVEL 1 2 3 

LIBRO 
Primero ri'OO:OJ 
Tercero L:iiitl r.:::-:-r 
Ql\lrltlL-, 1..lQM_j 

l___:_l =Mayor Porcentaje de cada libro. 

En cuanto al mismo Indice <Bl, Información <ver Continuación del Cuadre 
24), se encuentra una adecuada secuencia entre los tres 1 lbros: 

INDICE B (%): INFORMACION 
NIVEL 1 2 3 

LIBRO 
Primero 
Tercero 
Quinto 

En el Indice de Densidad (Cl, Actividades, se puede observar también una 
adecuada secuencia .. siguiendo los mayores porcentaJes que cada libro 
presenta: 

INDICE C (%):ACTIVIDADES. 
NIVEL 1 2 .3 

LIBRO 
Primero 
Tercero 
Quinto 

74.24 
100.0 

9.52 

En el mismo Indice <Cl, Información, ase encuentra al Igual que en las 
Actividades, una buena secuencia: 

INDICE (fo): INFORMACION. 
NIVEL 1 2 3 

LIBRO 
Primero 
Tercero 
Quinto 

°962.sb&J 
5.81 



·-¡;:. CCt~CLUSIOt-:ES \' RECG~~E:lD . .!.C:'J~:c: 

De acuerjv a lo:; resultaJvs c.bté:-11d0s Gel Ar,al ;:.l.; .::e .:~.r,t2r1iC:.~ .,;¿. lv;. 
libros de tehto oficiales de C!cnc:os Svclo!cs. j¿. rrt:-ii¿.;·0, T~í·:¿.¡.:. r. 

Ou1nto i;¡radc,s de Primaria, se ouedc ,j¿.c~:- Gü:- -::.t.J:. ¡·1~ :,.jr, :.:¡ ;,·1.;; 
apropiado oara la eduaclVr1 ctc- ::iuoles:er,tes ií1fra.:tvr.:.:., .j.;t.¡,j.,j,; 

necesioades espectfi..:as de estcs cue- í1V se- i:0r1tcr,¡r.:z.i¡. ¿.¡·. ¿;.cv.; :¡tir.,j.: 
porque van dlrig1dcs a lnJ1· ... ·1ducs cte dlfe-rc-r,tc 3;tua:¡0:-. crvr . .::·l·~G::::, 
soc1a1, ps:cológlca y emocior.a:. 

Lo anterlor se basa en ot.:e- los e-lenw~r,tos ccr.s:ae-ruucs c.0mv :-.e..:t~.;c.:..,::~-s 

de gran Importar.e la en la educac10n do: io; aJvlb:.:nt<: or,fr3.:l"r¿;, 
(Indicadores), aparecen con rnw bi:lJv; r,i.·o:l¿s a& frc~ucr.c;,; :;r, ;ji·::·.~; 
textos, por lo que se ve la r.ecesidad de 00r.er rr.a·10r «tff1Civ•• ~r. :~ 

Inclusión de estos en el proceso educativo de a.iül&sc~r.tc-s infrr.·:t.;,rc;. 

En otras palabra.s. la manifiesta carencia v a¿flc:e1Kia (·/;; oue ;,;;,~;-e,:,;r, 

los Indicadores, pero en frecuencia vio forma :r,;;oroo:actas; u¿ deí11ff1t0; 
de socialización contemolados en el análisis .J.: c0r1tenldv. conüuce ~ 
pensar aue los libros de texto oficiales no son lo ;uflcier1terr.eí1t'2 
adecuados para Que sean utilizados por los adobcentes lnfr;ict·;res, ·;a 
que no responden del todo a necesidades esoeciflca; oue i-.ar, sido 
detectadas en los adolescentes Infractores a tréivés de estudios v 
observaciones como las mencionadas en el P1arco Teórico. 

A continuación se hará referencia a las hloótes:s olanteadéis :;! orlíoCiPlo 
de este estudio. 

Siendo la hipótesis general. 
"Las Actividades propuestas y la lnrormaclór. conterolda er, los libros d.: 
texto oficiales de la Secretarla de Educación Pública. de C:enc:c;s Soc\Jl.:s 
de Primero, Tercero y Quinto grados de Primaria, no corre:soonden ¡-¡ 15.:. 
necesidades educativas del adolescer.te lr,fractor <JU!:' respaldar, su 
Social lzaclón" ... 

Se puede decir oue la negación Incluida en esta r.lüót.:sls. no;¿ ·:vmiJr1.d:.: .. 
ya que se puede observar en los cuadros de resultadcs ap¡;¡rccen :i:o•Jí1:;:; 
frecuencias de los Indicadores cons:do:rados c0mo el,;mento:; u\i~ 

responden a las necesidades educati>óS de Súclalizaclón del adolesc;;í,t~ 
Infractor. 

Sin embargo, debido a los bajos 00rcenta,!es d-2 rrecuer,c:a .:le ·jlcr.cs 
Indicadores, que se obserevaron en los tres lltrvs anz.:::act0.:. :;,; C·'Jcdf 
decir que existe una gran deficiencia ¿r, esa c0rrc5uúridcr,Jen-:ia C:o 
cvntenídos de los libios con ~as nec~:.ldadcs de educáciUn social i:,.;~1t2 j¿.i 
ad0i~scer.t~ Infractor. 
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Por otro lado, considerando las r1loótesls partlcula;es. riií1G1Jna ie:·:Cóú•O 
una de ellas) se comprueba, debido a la neaac10r,. ·..-a aue auMUé :;on r,·,u·; 
bajos los porcenta.\es de frecuencia. si aoarecer1 elemer1tos oue 0:·0pic;a:-. 
y promueven lo que los Indicadores proponer,. 

l.Las Act1vldades y la Información contenidas en los íílff1Cior.ad0s t.;:-;rns. 
no propician una lder,tlflcaclón poslt1va con los adultos. 
Como se dijo anteriormente, la negac1ón total en la i;res;;r,tac16r1 dt: 
elementos de Jdentlf1cac1ón. no se comprueba. A pesar de esto. los baJos 
niveles de presentación del Indicador de ldentlflcac1ór1 tanto er, 
actividades como en Información, no poslbl11tar, una Identificación poraue 
como se ha mencionado para que pueda existir una Identificación, 1 ~ ~0 . $3• 

debe existir, por un lado, un contacto continuo y constante con el modelo 
de ldent1flcaclón situación que no ocurre en los l1bros de te;.;to ar1alizados 
por la poca frecuencia que este elemento presenta. Por Jo anterior. la 
capatac1ón que el Individuo adolescente Infractor puede tener de lass 
ventajas sociales y personales que puede obtener por Ja 1mitaclón i 
aprehensión de comportamlentosb que el modelos presenta . no es muv 
factible ya que la baja presencia de este Indicador. no permite ur,a 
percepción clara de esta situación. 

Ademas Ja continuidad de Ja presentación de los modelos es mu; 
deficiente ya que, en cuanto a actividades va descendiendo la frecuencia 
de aparición a partir del libro del Pr1mer grado, hast<:1 desaparecer por 
completo en el de Qu1nto, por lo que el contacto con modalos d¿ 
ldentlf1caclón; en Información, ocurre lo m1smo hab1endo un deseaui l lbr1po 
de la presentación de elementos de Identificación que requieren de ser 
puestas claramente a la vista del adolescente Infractor. 

También es Importante de cons1derar que para que pueda existir una 
ldentlf1cac1ón, el adolescente debe encontrar cierto atract1vo en el 
modelo para que haya un Interés Mela la lmltaclór, y la aprel1ens1ón de 
sus caracterlst1cas o comportam1entos, por esos es necesario que exista 
también una contlnu1dad, ya que si en un momento dado, en el aue se 
presenta el modelo sea a través de una actividad o una Información, sura~ 
ese Interés hac1a él, este se va desvaneciendo ante la falta de contacto 
con él. Con respecto a este punto, es necesario entonces r1acer énfasis H• 
que los modelos de Jdent1f1cac1ón que se presenten er, los libros dé' t~:·:t0. 
sean atract1vos para el adolescente. 

·~orresoonden 3 l!s citas oresentadas en Marco ft?~r1ci: 
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Por lo anterior, se puede decir que, la ldentlflcacl.ir1 como recurso Co<ir;; 
promover un cambio de comportamiento en el adolescente lnf;a.:tor íi·j es 
utilizado eficientemente en los te:;tos, por lo se reaulm; ma·/or atff1Ciór, 
en este punto. 

2.Las Actividades y la Información contenida en los mencionados te;-;tos, r.0 
promueven una Participación Soclallzante. 
Con respecto a esta hipótesis, se puede decir, que aunque la negación no 
se comprueba ya que aparecen a lo largo de los textos, elementos aue 
promueven la partlclupaclón soclallzante, son muy bajas sus frecui;r,clas. 

Esto Indica que este elemento de parttctpactór, no se oromueve 
suficientemente, ya que se ha observado que los adolescentes tnfractore; 
tienen una carencia o deficiencia de r1abllldades aue se reaulHen Dara 
participar posltlvamente,6• 9· 32 • 4 1. 43· 4q· 54 tales r.atllldades son oor 
ejemplo, el reconocimiento de Ja existencia de otros. valorización de la 
partluclpaclón de otros y de si mismo en la planeaclón ·1 logro de 
objetivos; valoración de Jos logros para permitir una asimilación de\¡,:. 
experiencias para retomarlas en las futuras; y una muy importante que es 
es el posibilitar al adolescente el valorar su esfuerzo "I su trabajo como 
recurso para obtener logros valorados socialmente. Todos estos elementos 
permiten que el adolescente vaya adquiriendo habilidades de 
participación de las cuales generalmente carecen. 

3. Las Actlvldaes y la Información contenidas en los mencionados textos 
no proporcionan elementos que ayuden al adolescente a establecer una 
relación positiva con adultos, por un lado, y con Iguales por el otro. 
Al Igual qaue en las dos hipótesis anteriores, la negación encuar,to a la 
presentación de elemntos que ayuden al adolescente a establecer una 
relaclón Interpersonal positiva con adultos y con iguales, no se 
comprueba. Pero, aparecen en muy bajo nivel de frecuencias, sobretodo la 
Informaciones. Esto muestra una deficiencia en los libros de texto en 
cuanto a que el adolescente establesca relaciones con adultos v con sus 
tguales,2· 6. 9. 34. 40, 4&. 49. s7 a través de dar acceso al adolescer.te al 
reconocimiento de modelos de relaclór, positiva y· atractiva con ellos. a\¡; 
valorización de la comunicación verbal bilateral en la aue es í1ecesari0 
tener la disposición de escuchar a otros y de reconocer el valor de lo au~ 
él pueda comunicar, y as! establecer una relaclón de comunicación er, :a 
que se reconozce una alternativa eficiente que sustituya la cor,;unie<iclór, 
a través de actos agresivos. Es necesario que este modelo ·:le cornun1caclór. 
sea presentado como una opción para establecer relaclonres 
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Interpersonales más aceptadas socialmente que orooorclonara bff1eficw: 
personales. Para que el adolescente pueda lograr el establecimler.t·) de una 
comunicación verbal en sus relaciones Interpersonales, es ¡,ecesario au;; 
los l lbros de texto desarrollen a través de Actl·;lades o lnformacior,e:; , 
las habilidades mencionadas anteriormente como indlsper,sables au;; son 
generalmente deficientes o nulas en los adolescentes lr,fractores. 

Es Importante que se estimule y se prepara constar.temer.te para que el 
adolescente valores estas relaciones; que encuentre en ellas elemer.tos 
Interesantes y no frustrantes, sobre todo porque la exoer1encia 
general Izada de los adolescentes Infractores de ralaclones frustrantes y 
experiencias de "perdedor", conducen a que ~,aya un recr,azo al hecho de 
iniciar una relación mas o menos estable con otros, sean adultos o 
Iguales. 

Un factor Importante en cuanto a la relación con adultos, y aue 
posiblemente sea una deficiencia que los l lbros de texto preser.tan, no solv 
para los adolescentes infractores, sino para los nffios en edad escolar er, 
general, es la falta de elementos en ellos que posibiliten aue el alumno 
reconozca el valor de la experiencia del adulto (y del anciano), fomentando 
el respeto hacia ellos. 

Por otro lado, tanto en las relaciones lnteroersonales con adultos como 
con iguales, es necesario que en los textos se contemplen a través de 
informaciones y/o actividades, posibles soluciones a los problemas quf 
pudieran sucltarse en estas relaciones, para evitar que los libros caigan 
en un error reconocido de ldeallzaxlón de la realidad: una realidad sin 
problemas en las relaciones Interpersonales. E;;te es un aspecto muy 
importante y no debe dejarse de lado; es necesario que se oreoare a 1 
adolescente para reconocer y enfrentar positivamente los oroblemas que 
pudieran surgir, a través del manejo de estos en discusiones, a partir de 
puntos gulas o claves, o de ejemplos que el libro establesca, ya aue a 
través de esta experimentación y reflexión previas, es más probable oue 
el adolescente Infractor no vuelva a repet\r experiencias frustrar1tt-s ou;; 
dificulten aun más esta relación Interpersonal con adultos e luuales. 

En cuanto a su distribución y continuidad en los llllros, se ouede decir que 
en las Actividades hay una grave deficiencia, al no aoarecen elemer.tos de 
este Indicador (111 A y Bl, en el libro de quinto grado. 
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4. Las ActlVldades propuestas y la Información contenidas er, lo~ 
mencionados textos, no propicia el fortalecimiento del autoconceoto del 
adolescente Infractor. 
Como en las anteriores hipótesis, la negación de elementos que propiciar, 
el autoconcepto, no se comnprobó, sin embrago, los porc.:ntajes tan 
deficientes en que estos se presentan de.\an mucho out- deara sobre todo en 
Informaciones ya que es sumamente bajo. En Actividades es un ooco más 
alto, aunque no llegaal 50%, lo que conduce a pensar que estos elementros 
de fortalecimiento de autoconcepto, no son suficientes, sobre todo 
considerando que existe en el adolescente Infractor un autoconcepto rnuy 
deteriorado por las experiencias vividas a lo larao de su vida. 13· l9. :>o. 40. 
41. 49. 51. Por esto, es necesario. que a través dei libro de texto st
poslblllten experiencias de éxito, alcanzadas por medio de su esfuerzo v 
de sus capacidades, y que se promueva la reflexión sobre estos ~xi to;. 

Por otro lado, es indtpensable. recordando lo anteriormente dicho ac?rca de 
la Idealización de la realidad. el manejo adecuado a través de lnforr11ac1on 
y acttv1dades de los fracasos yu obstáculos que pueda encontr<ir en u\'I 
momento dado. y que pudiera convertirse en en una fuente de frusstración 
si no es atendido. sea canal\zado hacia algo positivo. corno la valorizac\on 
de la experiencia en sél para corregir errores v motivar a un nu.::vo Intento. 
Las actividades referidas a este Indicador. desaparecen oor comoleto en t:I 
libro de Quinto grado. 

5. Las Actividades y la Información contenidas en los mencionados textos. 
no facilitan que el adolescente se concientlce de de las 
responsabilidades Que adquiere permanentemente al formar una familia. 
La hipótesis correspondiente al Indicador de Responsabilidad Familiar r10 
se comprueba totalmente. ya olue si aparecen ciertos elementos oue 
posibilitan que el adolescente reconozca dichas responsabilidades. Sin 
embrago., los bajos porcentajes de frecuencia . aun mas en las 
Actividades. no propician que el adolescxente pueda reconocer claramente 
las responsabll\dades en cuanto a atención v cuidado flsicos. v af.::ct\vos .. 
que enfrenta al Iniciar la formación de una f·amllla.6 • l(I 

Además, con tan bajos niveles de frecuencia de elefflfntos oue muestren 
estas responsabilidades. es dificil Que el adolescente se percate de la 
Importancia y necesidad de la educación tanto formal corno no formal oue 
su(s) hljo(s) reQulereCnl. Y con relación a la educación no formal .:iue st: 
lleva a cabo en la familia. es necesario manifestar al adoles.:ent~ id 
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trascendencia que su comportramlento como eJemolo, tiene como factor 
educativo. 

Todo esto es Importante, ya que no se puede olvidar que la situación de 
muchos adolescentes Infractores es la de ser padre o madre de uno ornas 
hijos, para lo cual no han tenido ningún tipo de orientación. Además, su 
propia experiencia de carencias afectivas y flslcas les ha mostrado ese 
camino como única alternativa a seguir con sus hlJos. Es decir, ria hay una 
mejor actitud y disposición que los conduzca a retomar con 
responsabilidad lo que como padres les corresponde hacer. Tmblén es 
Importante que se apoye al adolescente a habilitar su capacidad de 
planeaclón ya que es Importante que l'iaya una planeaclón de la vida futura 
de sus hijos que respalde su responsabilidad permanente o al menos de 
varios años. 

Desgraciadamente, la continuidad entre libros es defleclente en este 
Indicador a causa de las bajas frecuencias. Sobre todo en Actividades se 
presenta una carencia total de estos en el libro de Quinto grado. 

6. Las Actividades y la Información contenidas en los mencionados textos, 
no proporcionan elementos al adolescente para la canalización de la 
agresión. 
Esta hipótesis es la única que se comprueba totalmente ya que en los· 
libros analizados no aparecen elementos que ayuden a la canallzaclEon de 
su agresión. Esto no permite que el adolescente reconozca alternativas 
viables, a su alcancxe, para evitar recurrir a manifestaciones externas de 
hostilidad o agresión. 

Debido a que esta caracterlstlca de manifestación de agresión constante, 
como única posibilidad para la obtención de satlsractores, se presenta por 
lo general en los adolescentes lnfractores,2· 28· 40· 57 es necesario 
presentar a través lle actividades e Informaciones alternativas de acción 
(planeaclón, tabajo, colaboración, comunicación de los propios 
sentimientos y pensamientos, aceptación de la Importancia y necesidad de 
la ayuda de otros, etc.), que le permitan actuar de manera diferente. 

Otro elemento Importante que se ha visto como un recurso eficaz para la 
canalización de la agresión, es una reflexión y experlernnetaclón de 
situaciones que el adolescente encuentra corno causantes de la actuación 
agresiva. Entomnces, el libro podrla ser un medto para proponer este tioo 
de problemas y dar pauta a experlementaclones <activldadesi, e 
Informaciones, que ayuden al adolescente en este campo. 
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De esta manera se posibilitará el desarrollo osaulatlno de autocontrlol 
ante situaciones frlustrantes y responsabfllzaclón de su actos. 
caracterlstlcas de las cualaes carecen la mayor parte de Jos adolescentes 
Infractores. 

7. Las Actividades y Ja Información contenidas en Jos menclon¡;dos textos, 
no facilita el reconocimiento y aceptación de una dlsclollna tanto a nivel 
personal como a nivel social, transmitida a través de un elemento de 
autoridad. 
Una vez más, Ja hipótesis no es comprobada totalmente porque se 
encuentran encuentran algunos elementos del Indicador de Autoridad que 
se refieren al reconocimientos y aceptación de una dlsclpllnsa. Sin 
embargo los libros presentan muy bajos niveles de frecuencia de dichos 
elementos por Jo cual no responden a la magnitud del problema que 
presentan los adolescentes Infractores a estre respecto, ya que estos 
requieren de un marco de referencia de lineamientos sobre los que pueden 
actuar.2• 

7
• 3º· 3 1. 

Es por lo anterior, que se ve Ja necesidad de que a través de Informaciones 
y actlYldades el adolescente pueda ver claramente la necesidad de una 
dlsclpllna de órden y limpieza personal y del lugar en que se habita; de 
horario, que a Ja vez contribuye a facilitar Ja planeaclón a corto plaZú. 

8. Las Actividades y la Información contenidas en los mencionados tt-.... tos. 
no van de acuerdo a las necesidades concretas de Secuenc la en cuanto¡¡ 
Proceso de Gratificación; de amplitud del contexto; y de Densidad. 
Esta hipótesis se puede subdividir en tres partes que corresponden a los 
lndlvces A, By C. 

En cuanto a Gratificación, la hipótesis se comprueba completamente va ou~ 
ni Información ni actividades, van de acuerdo a las necesidades de 
gratlficaclon que el adolescente Infractor requiere, ya que se ha observado 
que la generalidad de estos adolescentes no tienen un cor.trol sobre la 
necesidad de gratificación, es decir, existe ur,a necesidad de 
gratificación Inmediata. que no puede ser postergada .7• 8· 38 • •o. 47 · De aquí 
la necesidad de llevar al adolescente a través de un orocesorn paulatino üt
obtenclón de gratificación, que como ya s¡; ha cornorotiaoo corno efectivo. 
vaya de Inmediato a concreto a mediato v mc.s abstracto. De esta rnaner.; se 
pueden lograr avances en el autocontrol del adolescff1te con respecto a la 
gratificación. 

Ahora. con respecto a la secuencia de amplitud 9e1 conte-J<to. nv se 
comprueba la r1ipótesis. va que se observa una secuer1c 1a er1 el litir0 •J¡, 
P•lmer grado que aunque no fué medida por mr:di o de lndicadvrr:s. est.:. 
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presente. Es decir, el nivel se Amplitud de Contexton oue pre3ff1ta este 
l!bro es el del nivel presente mas cercano al individuo, oero dentro de este. 
se observó la secuencia de: si mismo, Familia, escut:la, y diferentt:s 
comunidades. Esto se considera como positivo ya que es la base oara 
partir a una conoclem!nto ade un contexto mas amo! 10. 

En cuanto a la Secuencia entre l!bros, de este mismo Indices (ampliaclon 
de contexto), no se comprueba en Actividades va out: la secuencia no 
corresponde al órden considerado (este se explicó en la Discusión de 
Resulatdos Globales). En cuanto a Información si My ur.a secuencia entre 
los libros, ya que el órden dee las Informaciones que estos oresent3n es de 
lo más cernano y presente a lo más alejadlo y pasado. 

En cuanto a Densidad, hay una Secuencia tanto en Actividades como en 
lnfoermaclón, ya que los libros presentan mayor número de Actividades v 
de Informaciones en un nivel correspondiente al órden de densidad 
adecuado,8de menor a mayor ( este órden ha sido expl !cado en la 
D!scus!ónde Resultados). 

Sin embargo, como se ha dicho en el de Quinto grado hay más densidad de 
la que deberla tener, tanto en actividades como en Información. 

9. Las Actividades y la Información contenidas en los textos mencionados, 
no apoyan el desarrollo o fortalecimiento de la conciencia moral, como 
base para un cambio de comportamiento. 
Con respecto a esta h!potes!s se puede decir que aunque la negación no es 
comprobada, si existe una deficiencia muy grande en la atención de la 
conclentfzaclón moral tanto en actividades como en información. 
El aspecto de conc!entizacfón moral, ha s\do considerado como uno de los 
más Importantes para el desarrollo cognitivo y social del !ndiVlduo, ya que 
a partir de un buen desarrollo del razonamiento moral, se puede esperar, se 
puede esperar un cambio de comportamiento social. ó, 6<1. 70. 85. 93. 97. 11s 
A pesar de lo anterior, en estos textos no se apoya esta área de la 
educac!uón que es de trascendente en los adolescentes 1nfractore3. 
Para atender este aspecto, como sew ha visto en las investigac1011es 
real Izadas al respecto, se pueden utilizar discusiones sotre ~.echos 
históricos (por ejemplo guerras). Es decir, a través de la historia o d< 
Estudio de caso, por ejemplo. apoyar en la práctica el desarrollo del 
razonamiento moral. 

10. Las Actividades y las Informaciones de \o::. libro·3 de te:\to 
mencionados, no propician el autodesarrollo del individuo. 
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Esta rilpótesls, referida al Indicador de Autodesarrollo no se comprrueb;;, 
ya que tanto en Actividades como en Información aparecen ¡:¡lqunos de :os 
elementos considerados en este Indicador que facilitan el 
fortaleclemlento de hábitos tales como la reflexión, la compoaraclón, 13 
observación, entre otros, que ayudan a que el lndivlduob se r,aqa m<ls 
consciente de una manera critica de lo que le rodea. 
También se propicia a través de estos elementos, que el adolescffite 
lunfractor adquiera o adopte hábitos de comportamiento, de higiene, de 
trabajo escolar, que le permitan un mejor desenvolvimiento social, e 
Incluso favorecen una mejor aceptación soclal.2, 7· 9. 24 

En cuanto a los hábitos de trabajo escolar, unidos a los de reflexión y 
observación, se puede decir que contribuyen a mejorar la condición 
general del Individuo con respecto a la escuela, ya que se ha visto que la 
falta de habilidades para el trabajo escolar son causa de frustración y de 
rechazo hacia la escuela, e Incluso de deserción. Además, si lo que se 
pretende es Integrar al adolescente Infractor al Sistema educatiuvo 
normal, es necesalo que se le prepare para este, y asl evitar nuevas 
experiencias de frsutraclón y desinterés. 
Con respecto a Cultura General, que se considera en el Indicador áe 
Autodesarrollo, aparece constantemente en los libros de texto (sobre todo 
en el de So grado), sin embargo es cusetlonable la forma en que se presentJ 
ya que se presentan datos de una manera Indiscriminada, constante, y sin 
ninguna posibilidad concreta en el libro, para propiciar su anallsis "í 
asimilación. Es por esto, que aunque aparecen muchas o la total ldad (libro 
de So grado) de Actividades de Autodesarrollo, no se puede decir que se 
fortalece firmemente este aspecto de Autodesarrollo . 

. Lo anteriormente expresado acerca de las deficiencias encontradas en los 
libros de texto que han sido analizados, surge de los resultados obtenláo;, 
de dicho anál lsls, sin embrago se detectaron algunos aspectos 
Importantes que es necesario mencionar. 
Por ejemplo, la deficiencia en la habilidad de lectura, caracterlstica muy 
notable en los adolescentes lnfractores,25. 33, 50. 55, 60. 62. 63 no es 
considerada en estos textos por lo que se encuentra una limitar.te mas 
entre libro y adolescente. Por esto es necesario reconsiderar la amplitud y 
redacción de los párrafos entre otros aspectos, y presentar la Información 
de una manera más clara y concreta, Incluso de una manera progreswa en 
amplitud y dificultad de redacción, para que la Información que se presente 
en el libro sea accesible al adolescente aun con la mencionada'/ 
reconocida deficiencia en la habll ldad de la lectura. 
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Por otro lado, se detectó una excesiva amplitud o aperturJ de los libros 
Esta amplitud o apertura se rerlere al espacio de posibilidades poslti·:as 
y negativas o convenientes e lnconvcenlentes, que existen al presentar una 
pregunta, o arlrmaclón poco concreta, es decir, no existe una canalización 
o gula hacia lo que la pregunta o afirmación pretende, suponiendo 
circunstancias Ideales del manejo que el adolescente hace del libro Sin 
embargo, preciosamente los adolescentes fnrractores son quienes 
requieren más, de una gula paulatina; más fnten o con un Impacto mas 
claro para ellos para que se llegue hacia la adquisición positiva, sea ésta 
de Socialización o de algún otro aspecto, que se pretende a través de los 
1 lbros de texto. 
Por tanto, otra derlclencfa de los 1 fbros de texto analizados, es que su 
planteamiento y estructura parten una situación perrecta supuesta, de 
situación de clase, en donde existe una adecuada entre maestro y alumno, 
en donde existe una completa aceptación por parte del alumno de la 
situación de estudio y de estar en Ja Institución, en donde hay una actitud 
de Interés y motivación, etc .. 
Se podrla decir entonces, que el libro presenta sus Actividades e 
lnrormaclones de una manera tan amplia que no responden a las 
necesidades de la situación concreta de los adolescentes Infractores, ya 
que generalmente las condiciones fdóneaas mencionadas anteriormente, no 
corresponden a las que se encuentran en las Instituciones de atención a 
los adolescentes lnrractores, es por esto que serla conveniente cerrar, 
limitar un poco y de acuerdo a los objetivos que tanto Actividades como 
lnrormaclones pretendan a través de una gula de puntos concretos que 
ayuden al adolescente a dirigirse a lo que deliberadamente se na 
preestablecido como objetivo. 

Esto toma todavla mayor Importancia si se considera que debido a la 
presencia de grupos heterogeneos , e 1 1 lbro es ut f 1 izado de una manera 
Individual por parte de Jos adolescenetes sin la canal lzaclón constante 'r' 
continua del maestro, por Jo que la dirección que el adsolescente tome a 
partir de las arlrmaclones o preguntas presentadas en el llbro, depende de 
su criterio, Jo que puede causar muy probablemente, que la dirección 
deseada de acuerdo a Jos objetivos planteados, pase Inadvertida para el 
alumno. 
Esto reruerza la necesidad de que se especifique más en el libro de te:-:to, 
Jo que se espera que el alumno adolescente piense. critique , reflexione, o 
haga; y de esta manera no se encontrará un obstaculo más en l<J situación 
real de grupos heterogeneos y en la poca factibilidad de atenci.ón indr;iaual 
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y se puedan lograr de una manera más confiable los objetivos J.; 
soc 1a11 zac l ón. 
También es Importante considerar que es conveniente poner atención a la 
necesidad de un acercamiento y aceptación del libro de te:<to por parte del 
adolescente, para que este sea uscdo de una manera más Pro'Jechosa ¡¡los 
objetivos de socialización, considerando que los libros como va se dijo, se 
usan más de manera Individual que grupal. 

Con todo lo anteriormente planteado, se puede decir que es necesario que 
haya modificaciones en los libros de texto dirigidos a adolescentes 
Infractores ya que estos requieren de elementos que responoan a su:. 
necesidades espedclflcas, las cuales no han sido consideradas en el 
planteamiento de los libros exlstentes.2, 6. 9, 39.50. 55. 57. 60 

Incluso, podrla considerarse la creación de un texto especialmente 
dirigido a estos Individuos que respondan a las necesidades educativas de 
socialización reconocidas de estos Individuos. Esto no lmpl lea que el Plan 
de Estudios establecido por la Secretarla de Educación Pública para 
educación mimarla, no se considere, ya que si se hiciera esto, se estaría 
contribuyendo a Incrementar las grandes dificultades que estos 
adolescentes tienen al enfrentarse al Sistema educativo normal. 
Lo que se propondrla serla la reconslderaclón del manejo que se hace de 
las Ciencias Sociales en el libro de texto, ya que debido a que el 
contenido tiene que responder a lo establecido oficialmente , "I de esta 
manera no agudizar las diferencias ya existentes en los adolescentes 
Infractores, no se puede cambiar. 
Sin embargo si se puede pensar en la alternativa de dirigir mas la 
Información y las Actividades hacia las necesidades de Socialización 
reconocidas en los adolescentes lnfractrores, y aprovechar los dntos 
hlstorlcos, económicos, politices cuturales; que forman las Ciencias 
Sociales para favorecer en el adolescente Infractor un desarrollo personal 
y social. 
Por ejemplo, el enfatizar en la cooperación de un grupo, en la Importancia 
dsel trabajo, de las relaciones Interpersonales, entre muchos otros 
elementos, puede ser un recurso adecuado para atender a las necesidades 
de socialización del adolescente. 
Es decir, serla muy conveniente utilizar la Historia y en general las 
Ciencias Sociales como un medio para desarrollar las habll 1dades que 
contemplan los Indicadores, los cuales contienen elementos que se han 
extra Ido a través de diferentes Investigaciones y observaciones y que sc.r. 
consideradas como deficiencias gra~·es que obstacul\znn e\ 
desenvolvimiento socia\ del adolescente Infracto;. 
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Se considera, como ya se mencionó, la modificación o cre3cion de los 
textos para adolescentes Infractores debido que un mismo l lbro de textc 
para todos los que requieren de Primaria, mas que contribuir a la tan 
deseada "Igualdad educativa", contribuye a agudizarla. Por otro lado, 
aunque en la mayorla de las Escuelas para adolescentes Infractores solo 
se usan los libros de educación Abierta para adultos en Secundarla, los de 
Primaria dirigidos a adultos tendrlan el mismo Inconveniente que los 
dirigidos a los niños de edad escolar normal, ya que los adolescentes 
Infractores no somn adultos, de la misma manera, no son niños. 

Un elemento Importante que se menciona en la mayorla de la 
Investigaciones referidas a la educación de menores Infractores, es la 
necesidad de que el maestro respalde el proceso educativo, concretamente 
lo relacionado con la socialización, apoyando lo que el libro de texto 
plantee. Por esto es necesarluo que el maestro tenga una preparación 
adecuada, unida a un Interés especia! en esta área, ya que no solo de 
cusetlones técnicas depende el éxito del proceso educativo, sino de la 
actitud que el maestro Imprima en su actividad. 
Por otro lado, es necesario que el maestro conozca las necesidades de . 
soclaltzaclón del adolescente y cómo éstas se manejan en los te:<tos para 
que contribuya a una logro más rápido y más efectivo de lkos objetivos de 
socialización. 

De esta manera, a partir del presente estudio, se puede partir hacia uno 
nuevo que abarque la capacitación docente para eflclentl;:ar el proceso 
de socialización que se lleva a cabo en las clases durante el Internamiento 
en una Institución para adolescentes lnfra tores. 

Por otro lado, se ve la necesidad de que se amplie la olaneaclón de las 
educación del adolescente Infractor a todas las actividades sean éstas 
académicas o no, que se realizan durante el Internamiento, para que de una 
manera global, más dirigida e lnterapoyada se pueda lograr de manera 
lnterdlsclpllnarla la socialización del Individuo que no es más aue 
ayudarle a través de experiencias planeadas y deliberademente dirigidas, 
a la aprehensión de habilidades que le facllltaréan su vida soctal y 
personal fuera de la Institución con menores poslbllldades de Incurrir en 
una nueva Infracción a pesar de las Inconveniencias de! ambiente qui: le 
rodee. 
As!, de este estudio se puede partir a un traba Jo lnterd!sol!narlo que 
optimice recursos y plantee objetivos hacia una social1zac1or, del indi» iduo 
que abarque la totalidad de !a estancia en internamiento.,. no se limite;:;: 
momento de clases o actividades académicas. 
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Otra posibilidad que surge a partir de este estudio es la corrloboraclón en 
la población de los aspectos dposftlvos o negativos que estos libros de 
texto producen en ella, y de acuerdo a la experiencia práctica, rundament~r 
los cambios que estos libros requieren. 



t.IBLIOGF..-',flA. 

l. Arbuthnot. Jack.'' Moral Reasonir.g Devel0~rt1¿nt Piü9~aí'í1it1é!. ¡¡·I r~i~Vi,, 

Cognltlve Develoomeotal and Critica! Rea;coing Apor0act.~s". J;,:,;••,9\ .¿f 
Mo¡al Educat1on. Vol 13, no. 3:( 198~). p.µ. ; : :-1 ~:;. 

~. Braaten, S~1eldori. Prog1amm1r.g fy~ Adylrscc-rit~. ·:~·lth CE~1¿~·.·l\;.:·;;! 
Dlsorders. Conuncll for Cl"111dren wltl; 8ehav10ral D:s0ra&r; 1983. :r:::c. 

3. Boom, Margrtet. La Reeducacl6ro en Aciolescer.::tc-'· :r.fracjor~; Un .:s¡vciiv 
de casos. 1983. l 62p. 

4. Cámara, Gabriel. lmoacto y Relevancia de la Educoc:or. Bá0.lrn s:;·, Mé;dc¡, 
Panorámica sobre el estudio de la lovestlgac:or.. r·1éxicv'.::::E, GEFE, JSGJ'. 
1000. 

5. Córdova, Alejandro. El proceso del Traba10 ·,·su Relaclvrr cor. l;; ;alu¡¡ 
~!Sp. 

6. Dager, Edward. Soclaltzatlon:Process. Product a;-,Q c:-oan@. Ed. r·1arf:r.am 
Publlshlng Co. Chlcago: 1971. 

7. D.J.ru.Qnarlo de las Ciencias de la Educación.: vols., ~ladrld. Sar,t:llar.o, 
1970. 

8. Dlcclonarlo Enciclopédico de la Educación Especial. 4 vol s.; r lavrid. 
Santlllana, 1985. 

9. Dorney, Wllllam. "The efecctlveness or readlng lnstructicn :n 
modlflcatlon or attitudes or adolescer.t dellnauer.t ton". Tbe Jot;rnal vf 
Educatlcn Reasearch. Vol. 60, no.! 0( 1967): p.p. 438-443. 

1 o. Duguld, Stephen. "Post Secondarv Ec•J.:at10n tr. a Prison: Tl;eor"' a;,c 
Praxis". Canadlan Journal of Hlgl"ier Education. Ve!. : O, r.o. l ( 19eo: 
p.p.29-35. 

11. Gómez, Ma. Nfeves. La Apercepc~ón r-arr.!lla; d? ~;¡r.v .!.bar1dyr,::¡dy r:j. 
Trillas. México. 1981: 218P. 

12. Grlggs, Mlldred. "Teacher Behind Bar~". Adu\t Lt-z,,jrr;h1R. '!ol. ::. r.0. 
4( 197 4): p.P. I 1 ~-1 14. 

13'. Hamant, Robert. "On the role of Value-3 :n Cc¡~re-cttor.al EL1u..:ot:oi-,·'. 
Journal of Correctlonal EducatiQi"1. \/01. 3'5, r,v. 1 ( 19&~;. ~v. 



14. Hruska, Thomas. Teach1r,g Llter3tur• Ir, Pri;.;r,- (T C,·.;·,f-;;1.~r . .;f ¿ 

Neo-programat:s~. Ed. Annual l1eetlng oi T·:.·o-·;ear ColJ¡.c;-: t·\¡.;i",\C.l:I 
Department of Engl ish Northern ~licr .. Universltv.193: 

15. Instituto Polltécntco tlaclonal. Ar.al:31; áE Ccr.tor.:u0 ~l¿fü;·;~l 

mlmlograflado, no publicado. 

16. La Bar, Charl. "Practlcal Reasonln9 in Correct1on:. Educatloro". C,;r,¡¡di;;r, 
Journal or Educatton Vol. 8, no. 3( 1983l. p.o.2€3-2:'3" 

17. Landls, Judson; Scarplttl, Frank. "Perceptions reoardtna valu~ 
orlentatton and Jegttlmate opportunlty; Deltnquent ar,d non:.dellnauent". 
Social Force Vol. 44( 1965): p.p. 83-91. 

18. Lewls, Melvln. Desarrollo Pstcoló~ico del niño. tlui:va Editorial 
lnteramerlcana. México, 1973. 2 l 4P 

19. Lomnltz, Larlssa. Cómo Sobreviven los Marolnados %. ed. Si~l·J :·::.::, 
1981:2300. 

20. Morln, Luclen. On Prlson Educatlor,. Correctlon~;l Servlce cr Cnr,~d.:;. 
Ottawa: Mlnlstrv of tr.i: Sollcltor General< 1981 l. 3::90. 

21. Mussen, Paul; Conger. JoM: y f'.a9an, Jerorne. Desarrollo ::le:~ 
Personalidad en el Niño 2a ed Ed. Trillas. México, 19S:::: S6fo. 

22. Plaget, Jean. Seis Estudios de Pslcolcgia. Barcelona: Gru;iü Pl3r.et~. 
1981. 224o. 

23. Pltch, Tamar. Teorla de Ja Qesvjaclón Soc1al. Ed. fjueva lmaaer, t·1.?:;;co. 
1980; 106 o. 

24. Rice. Ruth. "Educo rr.erapy; A new aporoa:h to del:r.auent be~.:;·,:,:.;"'. 

Journal or pjsabllltles. Vol. 3, no. 1e1970): p,p 16-::: 

25. Rulz, Letfcla. Ma¡gtnalfdad y Comcortamler.t-:i Svtlq~ ;.¡,: lei'i~1r;-:. 

Cuadernos del Instituto Nacional de Ciencias P::nale·; n:. 1 t·J¿;.;ic·:., l 9:'2. 
1060. 



26. Solls, Hector. Soclologla Criminal. Ed, Porrua, r-:~;dcc Co;;·;rl~M. 197-i 
326p. 

27. Tocaven, Roberto. Elementos de Crlmlnoloa\;; lnfanto-.Juver1i: Ed. Dlcol. 
México: 1979. 106p. 

28. Unión Panamericana de Asuntos Educativo;. P;lcología dil A.:lolr'.-ªr,¡e 
México, 1979: 276p. 

29. Walte, Richard. "Further Attemps to 1nte9rate and Urbantze Flist Grade 
Readlng Textbooks: A research study". Elementarv sc:1ool Jourr.al. '/ol. 67 
(1967). 

30. Welss, Eduardo. Análisis de Cor,tenldo: Teqrla v Técnicas. Un 
Instrumento ldeolówico parn la critica ldeolóQICa de te:-:t0s rno:am. 
México: Departamento de Estudios Avanzados del Instituto Pollt~rnicc. 
Nacional. 1977. 

31.Wllllam, James; y Mardell, Edward. L!re Sk 111 Course ror 
Corcectlons:Currlculum Gulde. Saska Tchewan New Satart lnc. Tralnlr.g 
Research and Developement Statlon, 117 P. 

32. Zlmet, Sara. "American Readln9 Texttooks". Elemeotary Schocl Joum;l. 
Vol. 70, OO. 4( 1967). 


	Portada
	Contenido
	I. Introducción
	II. Antecedentes
	III. Marco Teórico. Educación y Socialización
	IV. Metodología
	V. Descripción de Resultados
	VI. Análisis e Interpretación de Resultados
	VII. Conclusiones y Recomendaciones
	Bibliografía



