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INTRODUCCION 

Ei objeto de! presente trabajo es tratar de explicar las causas de la creciente 

presencia de nifios que trabajan y viven en las calles de nuestra ciudad. 

Es asi como se pretende incitar a una amplia reflexion acerca de los graves 

problemas que rodean a esta parte de nuestra infancia y que desencadenan en el 

hecho de que se vean obligados a dejar su nucleo de origen, para buscar su 

subsistencia en las calles, en donde sufren hambre, frio, soledad, violaciones de todo 

tipo, explotacién, represién de los cuerpos policiacos, enfermedades e incluso ta 

muerte temprana. 

Bajo este contexto, en el! primer capitulo nos dedicamos al estudio de cada una 

de las funciones derivadas del poder del Estado, las cuales son e! instrumento para 

aicanzar sus fines, asimismo nos referimos a fa evolucién que ha tenido la asistencia 

social hasta ser considerada como uno de Jos fines del Estado. 

Los procesos de desarrollo y expulsién de! menor del nucleo familiar los 

englobamos en el segundo capitulo de nuestra investigaci6n, en donde se explican las 

razones de por qué este menor que se encuentra desamparado, lo caracterizamos 

como un menor expdsito. Asimismo desde una concepcién multidisciplinaria nos 

teferimos a aquéllas areas en donde consideramos que la accién del Estado y la 

sociedad podria encontrar apoyo en la prevencién de este fendmeno.



Finalmente en el tercer capitulo hacemos referencia al marco juridico vigente en 

nuestro pais, el cual ha venido evolucionando para reconocer la existencia de los 

derechos y también nuevas formas de protecci6n a la infancia, asf como ha diversas 

disposiciones de caracter internacional que se han firmado para la proteccién de los 

derechos de ia nifiez. Bajo ese contexto nos referimos a la tarea que han venido 

realizado algunas de las organizaciones no gubernamentales en la tucha por proteger 

estos derechos, especialmente los de la nifiez mas desamparada que vive en 

condiciones de extrema pobreza. Por lo que la hipétesis de este trabajo es hacer 

hincapié en la importancia que representa la labor de la sociedad organizada con ef 

liderazgo del Estado para la erradicacién de este fenédmeno.



Capitulo | 

El Estado 

1. FUNCIONES DEL ESTADO. 

El Estado, siendo una persona moral y juridica no tiene una conciencia y una 

voluntad propias, como los individuos humanos, sino que llega al conocimiento de fas 

cosas y toma sus decisiones a través del conocimiento y de la voluntad de las 

personas fisicas que lo integran. Los actos y omisiones de estas personas, en la 

medida en que forman parte de! Estado, se atribuyen al propio Estado, le son 

imputables. En otras patabras, el Estado tiene érganos que lo representan.' 

El érgano del Estado se compone de dos elementos que son: el objetivo y el 

subjetivo, el primero comprende una serie de atribuciones y poderes que ta misma Ley 

sefiala, y el segundo es la persona que ejercita esas facultades mismas que son 

reconocidas por la Ley, a esta persona se le conocerd como titular del érgano. Sobre 

e! particular, Ranetletti sefiala que “El érgano, sin la persona, seria un mero conjunto 

de normas sin posibilidad de realizacién; y la persona, sin el organo, seria un puro 

individuo humano carente de representacién estatal y de la consiguiente capacidad 

para comprometer a! Estado.” 

' Gonzalez Uribe, Héctor. “Teoria Politica”, Ed. Pornia S.A., décima edicién, México 1992, pag. 366. 
> Citado por Gonzdlez Uribe, Héctor. Op. Cit., p4g. 367.



Es conveniente hacer una diferenciacién entre el érgano del Estado y la 

persona que es titular del mismo, aclarando que el érgano no posee personalidad 

juridica frente al Estado, ya que éste se identifica simplemente con éi porque son una y 

la misma persona, es decir, el Estado no existe sino por sus érganos, porque como ya 

mencionamos, a través de tos mismos expresa su voluntad y sus decisiones, asi, ef 

titular del 6rgano ejercitara su competencia y cumplira sus deberes. 

En esta relacién juridica que hay entre e! titular del 6rgano con el Estado, existe 

una organizacion jerdrquica dentro de la Administracién Publica, lo cual implica que 

existen diversos grados de subordinacién y dependencia, o sea, unos son superiores y 

otros inferiores. Asi, cada uno actia dentro de su propia competencia, pero todos 

coordinados entre si con el objeto de lograr el fin del Estado, su actuacién la 

realizaran, a través de funciones. 

Bajo este rubro, el poder en el Estado, es decir, el poder de autoridad, se 

“manifiesta precisamente a través de sus 6rganos, quienes actuan dentro de su esfera 

de competencia y como ya dijimos, mediante la realizacién de sus funciones, que no 

son otra cosa que la actividad que deben cumplir para el ejercicio de este poder, es 

decir, “El poder en et Estado se realiza a través de érganos, quienes tienen la misién 

de cumplir una funcién sustantiva, estos érganos dotados de poder de autoridad, 

forman el gobierno, cuya jurisdicci6n y accién estan juridicamente estipuladas; 

entonces, la funcién es la actividad que tienen que realizar los érganos, o sea, las 

personas u organizaciones que efectivizan la acciédn del poder en el Estado, en



sintesis, el! poder obra por medio de funciones, las cuales se realizan a través de 

6rganos.”® 

Sabemos que el Estado tiene la responsabilidad de procurar el orden, la justicia 

y con ello el bien comun de la sociedad que esta a su cargo, esto a través de un 

ordenamiento juridico justo con fo cual cumplira su tarea de legislar, también debera 

proveer por medio de decretos y servicios publicos ta atencién de fas necesidades de 

la colectividad, lo que se llama administrar, y por Ultimo, resolvera pacificamente y 

conforme a derecho los conflictos de intereses que puedan surgir declarando la norma 

aplicable en caso de duda, con lo cual cumple su tarea de juzgar.* 

Por todo lo referido, resulta conveniente sefialar. brevemente tos antecedentes 

sobre la division de funciones. 

En épocas pasadas, hubo varios filésofos que consideraron !a idea de la 

diversidad de funciones de! Estado, entre ellos podemos citar a Aristételes, quien 

después de un profundo estudio sobre varias formas de gobierno de su época, llegé a 

la conclusién de que las tareas de tegislar, administrar y juzgar, correspondian a 

diferentes instituciones de la Polis, asi, en su gran obra “La Politica”, destacd el hecho 

de la divisién de funciones, en donde considera necesarios los 6rganos deliberativos, 

de magistratura y judiciales, distinguiendo en ello tres funciones fundamentales: “la 

> Gonzalez Gonzdlez, Maria de la Luz. “Valores del Estado en el Pensamiento Politico”, Facultad de 
Derecho, UNAM, primera edicién, México 1994, pag. 234. 
* Cf. Gonzdlez Uribe, Héctor. Op. Cit., pag. 371.



deliberacion, que correspondia al Consejo o Senado; el mando, en manos de Jos 

magistrados investidos de poder, y la justicia a cargo de los Tribunales.”® 

Polibio, en el libro VI de sus “Histérias”, nos habla de ta Constitucién romana, de 

la cual se desprende una forma mixta de gobierno (realeza, aristocracia y democracia). 

Para el citado filésofo, el objetivo de una Constitucién era “ordenar las magistraturas 

para garantizar el orden en la vida civil, el cual, se lograba con la excelencia del 

gobierno mixto, donde las tres formas de gobierno dominaban la Constitucién, asi 

ordenadas, nadie podia afirmar con seguridad si ta Constitucion era monarquica, 

aristocratica 0 democratica."” Respecto a la Constitucién romana, Polibio establece 

que su fortaleza se explicaba en que sus elementos (cénsules, senado y pueblo), 

habian encontrado un perfecto equilibrio, es decir, estos elementos se frenaban unos a 

otros resultando un equilibrio de poderes politicos que daban a! gobierno la forma de 

un sistema de frenos y contrapesos. Por su parte, Marsilio sostiene: el legislador, 

causa primera o eficiente de la ley es ef pueblo, o una parte del mismo que legisla a su 

nombre. 

John Locke, primer tedrico que aprecia la necesidad de {a divisién de poderes, 

se referfa a un poder legislativo, ejecutivo y federativo, en el cual, el primero se 

consideraba como un poder supremo que era depositado en manos de diversas 

personas (legistas), las cuales tenian el poder de crear leyes, a las que también 

quedaban sujetos posteriormente, por fo que al hacerlas, deberian ubicarse dentro del 

bien piiblico. Para ejecutar estas leyes se necesitaba la existencia de un poder que se 

5 Cfr. Gonz4lez,Gonzélez Maria de Ia Luz. Op. Cit., pag. 230. 
® Gonz4tez, Gonzalez Maria de la Luz. Op. Cit, p4g. 370.



encargara de aplicarlas mientras las mismas se encontraban vigentes. Por Uitimo, 

sefiala que en el poder federativo se ubican las facultades de paz y de guerra, este 

poder se encargaba a Ia iniciativa prudente de las personas que lo ejercitaban, siempre 

en favor de ta comunidad publica. 

Sin embargo, el principal exponente de la teoria de 1a divisién de poderes fue 

Montesquieu, quien en su famosa obra “El Espiritu de las Leyes”, parte de un estudio 

del sistema parlamentario inglés, asi como del funcionamiento de sus instituciones, de 

esta manera, identifies las ventajas de la separacién de poderes para evitar 

precisamente los abusos de un poder sobre otro, e incluso en perjuicio de los propios 

subditos. 

En este sentido, Montesquieu dice “Todo gobierno puede ser libre si observa la 

divisi6n de poderes, de modo que ninguno de ellos pueda predominar sobre los 

demés.”” A esta ventaja de! equilibrio interno del poder, Montesquieu afiadié otra en 

beneficio de los ciudadanos, y es que al estar estrictamente limitadas las facultades de 

cada uno de los poderes publicos, el suibdito conoce con certeza su situacién juridica, 

sabe que al poder legislativo no te corresponde apiicar las leyes, ni al ejecutivo 

dictarlas, ni al judicial decidir en un conflicto de intereses si no hay Ley previamente 

establecida que se lo permita. Asi con esta garantia de legalidad e! subdito del Estado 

puede vivir con mas seguridad y en su caso defenderse de los abusos del poder. 

7 Cfr. Montesquieu. “El Espiritu de las Leyes”, Ed. Porriia S. A., México 1985, pag. 104.



Asi, en todo Estado hay tres tipos de poder, a saber: la potestad legislativa, 

mediante la cual el principe o el magistrado elaboraba leyes temporales o definitivas; o 

deroga las existentes, la potestad ejecutiva de las cosas respecto al derecho de 

gentes, bajo esta potestad el Estado establece la paz o la guerra, ta seguridad y 

establece relaciones con los embajadores; a esta se le denomina poder ejecutivo, por 

Ultimo, la potestad ejecutiva de las cosas que dependen del derecho civil, a través de 

la cual establece castigos para fos delitos, y juzga las diferencias que existen entre los 

particulares, se tlama poder judicial. 

Como ya hemos citado, la idea principal de la teoria de Montesquieu, fue 

asegurar la libertad del hombre, evitando para ello, la concentracién de poderes en uno 

solo. “Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se ve inducido a 

abusar de él y tlega hasta donde encuentra limites. Para que no se pueda abusar de! 

poder es preciso que, por la disposicién de las cosas, el poder detenga al poder. Todo 

se perderia si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales, de nobles o del 

pueblo, ejercieren tos tres poderes.* 

De esta manera, Montesquieu influyé en el pensamiento politico de los 

constituyentes de Norteamérica, no obstante, los legisladores de ese pais elaboraron 

Su propia teoria sobre la divisién de poderes. La convencién que redacté e! proyecto 

de la Constitucién, decidié en primer tugar, que era necesario establecer un gobierno 

nacional, compuesto de los poderes iegislativo, judicial y ejecutivo. Asi, de esta 

primera proposicién emana toda la organizacién del gobierno de los Estados Unidos. 

® Cfr. Montesquieu, Op. cit., pags. 104 a 109.



Por su parte, Gonzdlez Uribe nos dice que “...el Estado de derecho 

contemporaneo ha llegado a adquirir una serie de funciones tipicas, que derivan de su 

fin esenciai, y que no pueden dejar de existir so pena de dejar incumplido ese fin e 

incluso de desaparecer el Estado en si mismo.” Esta idea conileva a determinar que el 

Estado debe realizar sus actividades, las cuales obviamente son tendentes a conseguir 

el bien comin dentro de los principios de orden y justicia, principios dentro de los 

cuales se regird la existencia de los individuos que estan bajo su cargo, asi, las 

funciones del Estado se regirén de acuerdo a su fin. 

Dentro del orden juridico establecido por el Estado, se habla de la necesidad de 

crear y mantener un ordenamiento juridico justo, también de establecer servicios que 

atiendan a las demandas de la sociedad, asi como de resolver conforme al 

ordenamiento juridico establecido, los conflictos que puedan surgir entre la 

colectividad, determinando la norma aplicable al caso concreto, por lo que las 

actividades del Estado son legislar, administrar y juzgar. 

De esta manera, la separacién de poderes al sefialar una clara esfera de 

competencia a los érganos del Estado, propicia su especializacién y con ello mejora el 

funcionamiento del Estado, ya que no obstante la divisi6n de poderes, debe existir una 

colaboracién organica y permanente entre !os mismos. 

° Gonzalez Uribe, Héctor. Op. Cit, pag 371.



1.1 FUNCION EJECUTIVA. 

Para determinar el funcionamiento del Estado, es necesario conocer las 

actividades que por imperativo de la Ley realiza a través de sus dérganos 

fundamentales, asi encontramos a la funcidn ejecutiva, la tegislativa y la judicial. 

La funcién ejecutiva ha sido dividida en dos ramas: la que se refiere a los actos 

politicos o de gobierno propiamente dichos, y la relativa a los administrativos. Se 

ltaman actos politicos o de gobierno aquellos que aiafien a la conservacién de la 

unidad estatal y deben ser realizados por el érgano fundamental de! ejecutivo. Son 

actos administrativos propiamente dichos fos que se refieren a la ejecucidn de ia ley, 

sin controversia, los que atafien a tos servicios publicos, etc. La funcién ejecutiva o 

administrativa es la que requiere un mayor niimero de érganos, dadas las 

caracteristicas de la misma, pues comprende gran parte de la actividad que realiza el 

Estado. 

La funcién administrativa formalmente pertenece al Poder ejecutivo aunque 

materialmente puede ser ejercida por los demas poderes de! Estado. Esta funcién 

implica !a doble tarea de! poder publico: ef gobierno de los hombres y la administracion 

de las cosas. Asi se afirma que hay una funcién especificamente administrativa o 

administrativa en sentido estricto, y otra especificamente politica o de gobierno. 

La primera se caracteriza dentro de la Teoria del Estado por ser el conjunto de 

actividades por medio de las cuaies el Estado provee a fa satisfaccién de las 

necesidades publicas. Es decir, “es el instrumento de que se vale para la realizacién



inmediata del bien pUblico temporal con sus tres requerimientos fundamentales: el 

establecimiento de! orden y la paz por la justicia; la coordinacién de las actividades de 

los particulares y fa ayuda a la iniciativa privada y su eventual suplencia cuando ésta 

falte 0 sea deficiente”."° 

Cabe sefialar que e! actuar de la autoridad debe regirse por el principio de 

legalidad, porque en el derecho administrativo la competencia de los érganos del 

Estado debe estar claramente establecida en las leyes, y fuera de ellas, e! érgano 

actda ilegalmente e incurre en responsabilidad. 

De esta manera !a funcién administrativa es realizada por un conjunto de 

érganos que aunque gozan de distinta categoria, se encuentran entrelazados en una 

unidad orgdnica de acuerdo al principio de obediencia jerarquica, es decir, entre ellos 

existen relaciones de coordinacién y subordinaci6n de acuerdo a lo que determinen las 

leyes correspondientes. Asi, la actividad de dichos 6rganos dentro de esta funcién, 

integran lo que se conoce como Administracién Publica, la cual se rige por la propia 

Constitucién y por las leyes secundarias como por ejemplo, ta Ley Organica de la 

Administracion Publica Federal. 

Conjuntamente con fa funcién administrativa, toca al Poder ejecutivo una tarea 

incomparable mas importante y decisiva, en la que se juega el destino total de la 

propia comunidad, nos referimos a la funcién politica y de gobierno, misma que resulta 

dificil delimitar, ya que a veces se ha recurrido al motivo politico de los actos; otras a la 

atribucién del cardcter politico a ciertos actos por parte del legislador, otras mas a la 

'° Gonzdlez Uribe, Héctor. Op. cit., pag, 376.



discrecionalidad de dichos actos, frente a la hermética vinculacion legal de los actos 

administrativos; incluso se afirma que los actos politicos son los que ejecutan 

disposiciones de caracter constitucional, en tanto que los administrativos ejecutan 

disposiciones ordinarias. Sin embargo, ninguno de estos criterios nos aciara por qué 

son politicos los actos, respuesta que encontramos en el criterio del tratadista italiano 

Ranelleti: a su juicio, “son actos politicos aquellos en los cuales el Estado esta 

comprometido en su conjunto unitario, esto es, en los que estan en juego el prestigio, 

al honor y la detensa de! Estado.”"’ 

Asi, los actos de gobierno son meramente politicos, de alta direccién de los 

negocios publicos, y los mismos se caracterizan por no ser recurribles, es decir, no se 

puede recurrir a tos tribunales por actos de gobierno, lo cual si se puede dar en tos 

actos administrativos. 

Por lo tanto, !a funcién politica implica una libertad del Jefe del ejecutivo, una 

iniciativa para actuar pero siempre dentro del orden juridico, en cambio, la funcién 

administrativa establece una relacién directa y concreta con la Ley, de la cual deriva la 

actuacién del! funcionario, es decir, éste actta politicamente en uso de la ya citada 

facultad discrecional cuyo fin es el aseguramiento del interés general, en cambio, con 

la acciédn administrativa, su actividad esta encaminada a la satisfaccién de las 

necesidades de la colectividad mediante la atencién de los servicios publicos. 

En este contexto “destaca con luz propia la figura del Jefe del Estado, ya que es 

a él, ordinariamente, a quien toca llevar a cabo los actos politicos supremos en el 

"' Citado por Gonz4lez Uribe, Héctor. Op. cit. pag. 377.



1 

Estado. Es decir, es el centro de unidad y también el motor que impulsa a.los demas 

6rganos estatales. Asi, con sus iniciativas promueve la accién legislativa; con sus 

teglamentos da ejecucién a las leyes expedidas por el pariamento, con sus 

nombramientos acertados o desacertados del Consejo de la Magistratura, interviene 

decisivamente en las politicas del poder judicial. Pero sus funciones y atribuciones no 

son siempre jas mismas, sino que varian de acuerdo con el régimen constitucional de 

los diversos Estados." 

Al respecto hay dos patrones o easquemas fundamentailes en las formas de 

gobierno, el parlamentario y el presidencia!. En e! primero, el ejecutivo es dual, existe 

un Jefe de Estado y un Jefe de gobierno. En el segundo, el ejecutivo es unipersonal, 

en la figura del presidente recaen la jefatura de estado y la de gobierno. 

1.2 FUNCION LEGISLATIVA. 

La actividad fundamentai del poder legistativo es la creacién de normas juridicas 

de observancia general, en este sentido, ta funcidn tegislativa es la actividad del 

Estado que tiende a crear el ordenamiento juridico y que se manifiesta en fa 

elaboraci6n y formulacion, de manera general y abstracta, de las normas que regulan 

la organizacion del Estado, el funcionamiento de sus érganos, las relaciones entre el 

Estado y ciudadanos y las de los ciudadanos entre si. 

® Gonzélez, Uribe Héctor. Op. cit., pag. 378.



Al respecto, Gonzdlez Uribe establece que dicha funcidn, “es la que tiene por 

objeto dictar, modificar y revocar las leyes que rigen el pais...Se dice que esta funcion 

es materiaimente legislativa cuando lo que de ella emanan son verdaderas leyes, esto 

es, normas que establecen situaciones juridicas generales, permanentes y abstractas, 

para toda la poblacién o para sectores considerables de ella -obreros, campesinos, 

banqueros, comerciantes, industriales, militares-; y formaimente legislativa, cuando la 

actividad de que se trata la realizan los érganos especialmente previstos por la 

Constitucién para tal fin.”" 

La funcién legislativa se encomienda formaimente al poder legislativo federal, 

slo por excepcién y con expresa indicacién constitucional, pueden los otros poderes 

realizar actos fegislativos. 

Dentro de esta funcidn estatal, ef érgano legislative generalmente se compone 

de dos Camaras, mismas que como sucede en nuestro pais, colaboran en forma 

conjunta en la tarea legislativa en los términos establecidos por la Constitucién. 

En este mismo orden de ideas, la funcién legislativa se clasifica en: ordinaria y 

Constituyente, en la primera se actua dentro del orden juridico establecido por la 

Constitucién, su objetivo es dar jas leyes y decretos correspondientes para la 

organizacién y funcionamiento del Estado ya constituido, como ejempio tenemos los 

Cédigos en materia civil, penal, la Ley del Trabajo, etc. En cambio, la Funcién 

Legistativa Constituyente crea y define la competencia de los érganos inmediatos o 

constitucionales del Estado, ésta a su vez, comprende dos aspectos que son: Funcién 

  

® Gonzalez Uribe, Héctor. Op. Cit., p4gs. 373 y 374.



Constituyente originaria o revolucionaria, y Funcién Constituyente permanente. La 

primera comprende [a facultad que tiene ei pueblo para dictar las normas 

constitucionales especialmente en las circunstancias mas graves de la vida de un pais, 

ya sea después de una revolucién que ha subvertido el orden existente, o de un 

cambio decisive en las corrientes de opinién publica; fa segunda es la que realiza el 

6rgano formado por el poder legislativo federal y las legislaturas estatales. 

Asi, pueden distinguirse claramente en los Estados modernos un Poder 

Constituyente creador de la Constitucién, ejemplo claro to tenemos en la Asamblea o 

Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, mismo que se reunié para expedir fa 

Constitucién politica de los Estados Unidos Mexicanos, y una serie de poderes 

constituidos. Entre estos ultimos se encuentra el Poder Legislativo ordinario, éste esta 

subordinado a fa Constituci6én, y por ende no puede tocarla, ni para modificarla ni para 

abrogaria. “La Constitucién es suprema, es la super - ley, esta por encima de todos los 

poderes constituidos. A este sistema de intangibilidad de la Constitucién por parte de 

los poderes constituidos , se da el nombre de Constitucién rigida.”"* Sistema que por 

cierto México sigue, y que se encuentra establecido en su articulo 135: “La presente 

Constitucién puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 

fleguen a ser parte de !a misma, se requiere que el Congreso de la Unién, por el voto 

de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o 

adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoria de las legislaturas de los 

Estados. Et Congreso de la Unién o la Comisién Permanente en su caso, hardn el 

cémputo de los votos de las legislaturas y la declaracién de haber sido aprobadas las 

adiciones o reformas.” 

“ Gonzdlez Uribe, Héctor. Op. cit., pig. 374 y 375.



En México, dentro del régimen previsto por fa Constitucién de 1917, “el Poder 

Legislative de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, 

que se dividira en dos Camaras, una de Diputados y otra de Senadores.”® 

“La Camara de Diputados estara integrada por 300 Diputados electos segun el 

principio de votacién mayoritaria relativa...y 200 Diputados efectos segiin el principio de 

representacién proporcional."* “La Camara de Senadores se integrard por 128 

Senadores electos.”” 

Sin embargo, tal vez por “el crecimiento desmesurado del Estado de nuestra 

época, la complejidad cada vez mayor de sus tareas y {a urgencia angustiosa de las 

necesidades socio - econémicas, juridicas, politicas y culturales de la propia poblacién, 

piden una mayor flexibilidad y rapidez en la confeccién y modificacién de las leyes. Y 

esas caracteristicas solamente el Poder Ejecutivo las reine por su contacto mas 

inmediato y directo con la vida cotidiana del pais y las corrientes de opinién publica. En 

todo caso toca al régimen constitucional de cada nacion determinar en que grado y 

dentro de que limites puede legislar el Ejecutivo. Es cuestion de politica legislativa.”® 

At respecto, nuestra Carta Magna establece en su articulo 89.- “Las facultades y 

obligaciones del presidente son las siguientes: 

'S articulo 50 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Anaya Editores, $.A.. México 

Ie rioulo 52 de ia Constitucién Politica de los Estados Unidas Mexicanos, Anaya Editores, S.A., México 

Parieulo 56 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Anaya Editores, S.A., México 

 Gonzélez Uribe, Héctor. Op. cit., pag. 376.
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l.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unidn, 

proveyendo en Ja esfera administrativa a su exacta observancia.” 

Es-decir, la funcién legislativa puede ser “ejercida por los titulares del poder 

ejecutivo, se trata clertamente de una funcién materialmente legislativa, por cuanto se 

expiden verdaderas leyes, decretos y reglamentos, aunque formalmente no lo sea, por 

provenir de érganos que de suyo, dentro de la Constitucion y de! estricto principio de la 

divisién de poderes no tienen a su cargo esa misma funcién.””” 

Ante esta situacién se da una triple hipdtesis: 1.- El ejercicio de la llamada 

facultad reglamentaria, en donde el ejecutivo expide reglamentos con los que 

desciende a la ejecucién practica de las normas generales dictadas por el Poder 

Legislativo. 

2.- Las leyes, con eficacia formal de tales, que el ejecutivo expide en los 

intervalos de las sesiones de las cdmaras, basandose en una delegacién explicita o 

implicita de los érganos legislativos. 

3.- Los decretos - leyes, expedidos por ef Ejecutivo, fuera de una delegacién 

normal del Legislativo, en caso de suma urgencia 0 de perturbacién grave de la paz y 

el orden constitucional. 

Por lo que “en cualquiera de estas hipdtesis, estamos en presencia de 

verdaderas normas legislativas - en un sentido material - emanadas de un poder que 

'® Gonzdlez Uribe, Héctor. Op. cit., pag. 375.
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no es el indicado para legislar, y, por lo tanto, de una ruptura o excepcién al principio 

de la separacién de poderes. Sin embargo, esa excepcién ha llegado a formar parte de 

la vida normal de los Estados, aun cuando en algunos de ellos ha llegado a ser, en 

ocasiones, una practica abusiva que ha tenido que ser enmendada.”” 

1.3 FUNCION JUDICIAL. 

La funcisn judicial también tlamada jurisdiccional, es la encargada de tutelar el 

ordenamiento juridico, la misma es definida por Groppali como “la actividad del Estado 

encaminada a tutelar el ordenamiento jurfdico, esto es, dirigida a obtener en los casos 

concretos la declaracién del derecho y ia observacién de la norma juridica pre- 

constituida, mediante ta resolucién, con base en ta misma, de tas controversias que 

surjan por conflictos de interés, tanto entre particulares, como entre particulares y el 

poder puiblico, y mediante la ejecucién coactiva de fas sentencias.”” 

O bien, es entendida como “una funcién soberana del Estado, realizada a través 

de una serie de actos que estan proyectados o encaminados a la solucién de un litigio 

© controversia, mediante la aplicacién de una ley general a ese caso concreto 

controvertido para solucionarto o dirimirlo.”"” 

Asi, formalmente ia organizacién constitucional asigna el ejercicio de dicha 

funcién al poder judicial, para preservar el derecho; por lo que el objetivo de todo acto 

® Gonz4tez Uribe, Héctor. Op. cit., pag. 375. 
21 Citado por Pornia Pérez, Francisco. Op. Cit., pag. 402. 
® Gémez Lara, Cipriano. “Teoria General del proceso”, Ed. Harla, octava edicién, México 1990, pag. 122.
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judicial, es declarar de manera imparcial el derecho en los casos de controversia que 

son de su competencia, con el objeto de evitar una organizacién socialmente cadtica, 

ya que es evidente que sin la existencia de esta funcidn, se tendria que imponer la ley 

del mas fuerte sobre el débil. 

En general, en la funcién jurisdiccional existen dos momentos fundamentaies, 

que son: el de declaracién y el de ejecucién, en ellos declara e! derecho objetivo 

aplicable al caso concreto y aplica a esa declaracion, es decir, en un inicio se requiere 

proporcionar al juzgador el conocimiento de los hechos de la controversia, en donde se 

establezcan los elementos que se necesitan para !legar a una resolucién o sentencia, 

sin embargo, para que el Juez actue necesita el requerimiento de las partes; asi, una 

vez establecida la {itis y ofrecidas !as pruebas, el juez resuelve dictando la sentencia 

una vez que son anatizados los elementos necesarios para formularia. 

Asi, “en toda funcién jurisdiccional pueden distinguirse dos momentos 

principales: el de declaracién y el de ejecucidn. En el primero se trata de dar a 

conocer, con certeza, cual es la parte del Derecho objetivo aplicable a un caso 

determinado; en el segundo, de dar eficacia practica a esa declaracién aun por el uso 

de la coaccién fisica.” 

En este orden de ideas podemos identificar tres clases de sentencias: de 

condena, por las cuales el Juez de un modo imperativo, impone a !a parte que resulta 

vencida !a obligacién de una prestacidn o de una abstencién, a fin de restablecer el 

orden juridico que ha sido violado; de mera declaracion, por las cuales se afirma de un 

® Gonzdlez Uribe, Héctor. Op. cit., pags. 379 y 380.
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modo indudable cua! es la voluntad en la ley en un caso concreto y con ello se agota 

su contenido; y constitutivas, por las cuales, al realizarse el contenido de un derecho 

potestativo, se engendra una nueva situacidn juridica o se da fin a una preexistente o 

se producen ambos efectos a la vez. 

Por todo lo anterior, se dice que conforme a las diferentes constituciones de los 

diversos paises, la funcién judicial se constituye en un verdadero poder judicial, ya que 

posee independencia y autonomia para moderar a los demas poderes. En nuestro 

sistema juridico, !a Constitucién de 1917 le otorga al poder judicial la funcién de 

equilibrador de los demas poderes, e incluso de defensa de nuestra Ley principal a 

través del juicio de amparo,”* por medio de! cual se salvaguardan las garantias 

constitucionales, asi como el buen funcionamiento del sistema federal. De esta 

manera, !a Constitucién mexicana establece: “Se deposita el ejercicio del Poder 

Judicial de la Federacién en una Suprema Corte de Justicia, , en un Tribunal Electoral, 

en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en juzgados de Distrito, y en un 

Consejo de la Judicatura Federal.* 

Asi, “La administracién, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 

Federacién, con excepcién de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, estardn a 

cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases 

que sefiala esta Constitucién, estabtezcan las leyes."* 

** Los articulos 103 y 107 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos establecen las 

normas respectivas, que después son reglamentadas concretamente por la Ley Organica correspondiente. 
Cfr. Gonz4lez Uribe, Héctor. Pég. 381. 
% Asticulo 94 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Anaya Editores S.A., México 

1999. 
8 Articulo 100 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos mexicanos. Anaya Editores, S.A.. 

México 1999.
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2. LOS FINES DEL ESTADO. 

La formacién de! Estado se explica en la necesidad de organizacién respecto a 

las exigencias esenciales de cada comunidad, asi, con las diversas denominaciones 

con las cuales se le ha conocido a fas diferentes formas de agrupacién que ha tenido 

el hombre hasta llegar al Estado moderno, se puede afirmar que la base comin de ello 

fue la organizacién y el ordenamiento de la vida social. Como ya lo habia identificado 

Aristételes, al sefialar en su obra “La Politica’, “toda comunidad se constituye en vista 

de algun bien”. Asi, la sociedad humana se encuentra como base del Estado y se 

distingue por ia presencia del fin especifico que persigue en virtud de su actividad, o 

sea, el bien publico de los hombres que forman su poblacién, en donde todos los 

hombres colaboran, aunque no en un plano de igualdad. 

Cuando hablamos de “fines”, suponemos que se refiere a alguna meta o 

propésito util por conseguir, es decir, algo que justifique nuestra accién, en este 

sentido, el Estado crea un orden que asegura la convivencia sacial, dirigido a la 

obtencidn de un fin especifico que es el bien comun de ta sociedad en general. 

Asi, tos fines del Estado son aquello que la organizacién politica ha de 

alcanzar por medio de su actividad. Al respecto, Carlos S. Fayt afirma que el Estado en 

cuanto a organizacién no tiene un fin en si mismo, mas bien posee funciones al 

servicio de fines humanos, mediante el ordenamiento de un sector de la vida social 

humana, es decir, lo que llamamos actividad del Estado se traduce en una serie de 

™ Citado por Gonzélez Uribe, Héctor. Op. Cit., pag. 298.
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actuaciones humanas determinadas por motivos sociales, por io que podemos afirmar 

que la voluntad det Estado es voluntad humana.” 

De esta manera, podemos entender a los fines del Estado como las metas 

generales que la evolucidn politica ha venide reconociendo, incorporandolos al orden 

juridico general, y que forman el conjunto de actividades que deben desarrollar los 

gobernantes al servicio de la comunidad. Por lo que el Estado representa un medio 

para la realizacién de todos los fines que sean posibles, sin embargo éste, como 

aparato de coaccién, no se justifica si no tiene fines sociales que sean validos y en 

donde exista e! compromiso de su asistencia. En este orden de ideas se ha 

considerado como fin propio del Estado al bien publico, que como sabemos, es 

diferente de! que puede perseguir alguna sociedad particular, es decir, este bien que 

persigue el Estado es ej de toda la colectividad y esté por encima de los intereses 

particulares de fos individuos, por eso se le Hama bien publico o general por ser e! que 

se dirige al conjunto total de individuos y grupos que forman la sociedad. Asi, los 

hombres que componen el Estado, tanto gobernantes como gobernados, al agruparse 

formando la sociedad, tienen como meta o propésito un fin, ef cual sera el que 

determine las atribuciones de los diferentes érganos de! Estado. Sobre esto, Jean 

Dabin sefiala “cuantas veces se agrupen los hombres con miras a un fin...hay bien 

comin, consistente en este mismo fin, querido o perseguido en comtin, asi como en 

todos los medios ordenados a él." 

28 Cfr. S. Fayt. Carlos. “Derecho Politico”, Tomo 1, Ed. De Palma, séptima edicién, Buenos Aires 1998, 
ig. 314. 

B Citado por Gonzdlez, Gonz4lez Maria de !a Luz. op. cit., pag. 427.
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Por lo ya referido, es necesario precisar la diferencia entre bien comun y bien 

ptblico, el primero de ellos se entender cuando los hombres se agrupan socialmente 

para la obtencién de un fin que beneficie a todos. Por lo tanto, el Estado como una 

sociedad mds amplia, también busca un bien comin para todos los miembros que lo 

integran, sin excepcién de individuos o grupos; pero por tratarse del bien perseguido 

por el Estado, se habla de un bien publico, el cual beneficiara siempre a los individuos, 

asi, el bien publico no sdlo comprende a la generacién presente, sino incluso a las 

venideras. De tal forma, en et desarrollo de! bien publico, el papel del Estado es ayudar 

al individuo o grupo a la realizacién del bien comun que persigue en concreto, sin 

embargo, no de una manera total, ya los individuos tienen que actuar también para 

que con su propio esfuerzo, puedan obtener los bienes particulares que persiguen, asi, 

entendemos que los sujetos beneficiados con el bien ptiblico serén todos los 

habitantes que se encuentren en el territorio nacional. 

Al respecto es prudente sefialar algunos criterios emitidos en torno a la 

existencia de los fines del Estado, Jellinek, sefiala que “todo Estado tiene en cada 

momento fines propios, validos para si y para sus miembros, que luchan por 

realizarlos” y que, ‘la significacién practica de a determinacién de esos fines consiste 

en que mediante ella se completa la necesaria justificacién ética y psicolégica del 

Estado”,” por lo que !a cuestidn de los fines no es juridica, sino histérico-politica. 

Por su parte, Heller sostiene que el Estado “como toda instituci6n humana, 

tiene una funcién objetiva flena de sentido que no siempre concuerda con los fines 

® Cfr. Jellinek, George. “Teoria General del Estado”, Cfa. Ed. Continental, S.A., segunda edicién, México 

1958, pags. 191 y 192.
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subjetivos de los hombres que lo forman, dicha funcién consiste en la organizacion y 

activacién auténomas de la cooperacién social - territorial, fundada en la necesidad 

histérica de un-stafus vivendi comun que armonice todas las oposiciones de intereses 

dentro de una zona geografica.”™ 

Sanchez Viamonte sostiene que “no existen mas fines que los humanos, los 

del grupo social. Tanto, el Estado como ef derecho son instrumentos creades por el 

pueblo para la realizacién de esos fines, y los gobernantes son no los representantes 

de la voluntad general, sino !os comisarios encargados de ejecutarla.”™” 

Asi, la persona humana tiene un valor supremo en la tierra, y ésta tiene un fin 

propio consistente en trabajar en el progreso humano para lograr una perfeccién y 

entonces poder ayudar a los demas a perfeccionarse. En este orden de ideas 

podemos afirmar que la sociedad tiene como fin organizar las condiciones de vida, de 

mado que el individuo tenga una constante perfeccién para que brinde ayuda reciproca 

para lograr el bien comun, por to que si e! Estado ayuda a los individuos a alcanzar su 

fin, puede exigir de los mismos el respeto de las medidas que pudiera tomar, es decir, 

la idea de la sociedad implica colaboracién continua orientacda a un fin comun, este fin 

en la sociedad civilizada o Estado, es el bien de fos asociados en general. Por tanto, el 

Estado esta al servicio del cuerpo politico porque sus funciones son para dicho cuerpo 

y no a fa inversa, por lo que el objetivo final y la tarea mas esencial de! cuerpo o 

sociedad politica, estriba en mejorar las condiciones de la vida humana, procurando a 

cada individuo garantias econdmicas de trabajo; propiedad, derechos politicos y 

>| Heller, Hermann. “Teoria del Estado”, Fondo de Cultura Econémica, cuarta reimpresién, Buenos Aires 

1992, Pags. 218 y 221. 
2 Citado por Gonzélez, Gonzdlez Maria de la Luz, op. cit., pags. 429 y 430.
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civicos, entre otros, que permitan lograr un desarrollo fisico, intelectual y moral, fo cual 

significa que la tarea del Estado es un trabajo de civilizacién y cultura, de ayuda al 

hombre, es decir, es una labor de progreso en ei orden humano o moral. Asi, los fines 

del Estado deben estar proyectados hacia el futuro; proporcionando la ayuda para la 

satistacci6n de las necesidades de los individuos, buscando siempre su 

perteccionamiento y desarrollo. 

En sintesis, el Estado “no es un fin en si mismo considerado, pero si posee 

fines y debe procurar directa o indirectamente todos los recursos materiales o 

culturales, que posibiliten el desarrollo integral de la persona humana.” 

3. LA ASISTENCIA SOCIAL COMO FIN DEL ESTADO. 

Como ya se ha referido, e! Estado no es un fin en si mismo considerado, pero si 

posee fines y debe procurar directa o indirectamente todos los recursos materiales o 

culturales que posibiliten el desarrollo integral de !a persona humana. 

Por lo que en una sociedad bien organizada, la desigualdad debe ser combatida 

incesantemente, manteniendo entre los hombres un cambio continuo de servicios, que 

multiplique sus relaciones y sus satisfacciones.“ 

8 Gonzélez, Gonzalez Maria de la Luz. op. cit., p4g. 427. 
* Cfr. S. Fayt. Carlos. Op. cit., pigs. 318 a 323.
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En su forma mds elemental, la accién tendiente a remediar ciertos males 

sociales, se fe conoce con el nombre de beneficencia, la que al evolucionar y 

perfeccionarse mediante la accién de! Estado, se denomina asistencia social, misma 

que se define como “la forma imprecisa de solidaridad que efectia el Estado con sus 

propios recursos, carente de planificacion y de calculos actuariales, cuya finalidad es 

atender las necesidades mas acuciantes de los menesterosos. En fa actualidad, la 

asistencia social se halla reservada a los casos de extrema necesidad o urgencia.”*> 

El origen de la asistencia social como accién colectiva, esta en el principio 

mismo de la solidaridad del grupo humano para SU propia supervivencia conjunta. Por 

lo que la solidaridad responde también a un principio de estima y afecto que se da 

naturalmente en el juego de las interrelaciones humanas. 

Es asi como el grupo total se convierte en el agente mismo de una asistencia 

social que podriamos ilamar natural, pasando de la compasion a una concepcién de la 

caridad religiosa, y de ésta, a una justicia basica en fa que se reconocen los derechos 

de} hombre. 

La historia registra asi una evolucién de la asistencia social (actividad humana 

frente a la pobreza y a la invalidez de los marginados en extremo), misma que ha 

tenido periodos criticos y coyunturales, retacionados con el sistema de la organizacién 

politica, ya que las mismas pugnas politicas han influido y caracterizado a las 

instituciones asistenciales en sus distintos momentos. 

ee 

35 De Santo, Victor. “Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas, Sociales y de Economia”, Ed. 

Universidad, primera edici6n, Buenos Aires 1996, p4g. 122.universidad, primera edicién, Buenos Aires 

1996, pag. 122.
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En toda esta evolucién de la asistencia social, podemos reconocer cuatro 

niveles institucionales que se sobreponen entre si. Pero que marcan pautas 

especificas: 

4. Las acciones pre - institucionales 0 para - institucionates, en donde la ayuda 

protectora se caracteriza por ser espontanea, es decir, su base reside en la 

buena voluntad de tos asistentes frente a los asistidos, !o que podria 

considerarse como caridad primaria. 

2. Instituciones de beneficencia, que sistematizan su accién frente a los 

necesitados, y establecen formas politicas de protecci6n, ayuda, atencion y 

defensa det mismo. Aqui también existe un espiritu caritativo, mismo que 

puede llegar a secularizarse dando lugar a lo que se ha llamado filantropia 

organizada institucionalmente. 

3. Accién institucional de caracter publico, realizada por lo que se ha calificado 

como “Estado Benefactor”. “Este actua en reconocimiento de su funcién ante 

el bienestar publico, que debe garantizar como derecho de la sociedad civil y 

de sus miembros entre si, y de ellos frente al poder politico.”* Por lo que el 

Estado liberal, sienta las bases de esta ideologia frente a los individuos 

desamparados. En este nivel, la asistencia publica incorpora en su accién, la 

profesionalidad, el trabajo social y el avance cientifico, pero también la 

burocratizacién y formatizacién de los servicios, y Su despersonalizacién 

oficial u oficiosa, con el fin de evitar las preferencias y los favoritismos 

particulares. Los servicios son prestados a partir de centros de atencién. 

Generaimente de caracter médico o de asistencia propiamente dicha. 

se 

3% Lefiero Otero, Luis. “La Asistencia Social Renovada”, Instituto Jaliciense de Asistencia Social. México 

1986, pig. 63.
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4. La asistencia social en su sentido mas amplio, alcanza logros trascendentes, 

pero sdlo a través de una verdadera accién de promocidn social y de 

movilizaci6n de agentes de las mismas comunidades, tanto en un ‘sentido 

preventivo, como de accién subsecuente. Razon por la que en este nivel se 

impulsa el voluntariado y el servicio sociai profesional, socializandose los 

recursos existentes. Es decir, se trata de que los grupos organizados de la 

Propia sociedad civil, tengan la capacidad y los recursos para atender los 

problemas de sus propios minusvalidos. En donde el Estado mismo se 

orienta en este sentido y reconoce juridica y politicamente su pape! como 

apoyador de este tipo de movilizacién de la sociedad civil para su asistencia 

social. 

Asi, dentro del desarrollo histérico de la asistencia social, aparece 

necesariamente la organizaci6n institucionalizada de acciones que buscan las formas 

mas adecuadas que respondan al sentido ideal. Por lo que las organizaciones 

especiales para atender a los diversos tipos de necesitados, forman e! sistema de 

asistencia social vigente, en un lugar y en un momento dado. 

A decir de Luis Lefiero, toda institucién social, “puede ser concebida en general 

como Ia integracién de un conjunto de elementos y recursos regulados formalmente, 

en vistas a‘un fin ideal, sociaimente reconocido.”” Por lo que toda institucién tiene 

tedricamente una funcién de mediacién de acciones e interacciones sociales 

encaminadas a satisfacer ciertas necesidades colectivas. 

>” Lefiero Otero, Luis. Op. cit., pag. 65.



Sin embargo, en la realidad se presentan contrastes entre el ideal institucional, 

y ta forma y sentido que toman las acciones en la practica, en virtud de los intereses y 

propésitos que de manera directa e indirecta inciden en su actuar. 

De esta manera, la asistencia social se encuentra regulada por la Ley General 

de Salud, misma que en su articulo 167, sefiala: “Para efectos de esta ley, se entiende 

por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de cardcter social que impidan al individuo su desarrollo integral, asi 

como la proteccidn fisica, mental y social de personas en estado de necesidad, 

desproteccién o desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporacién a una vida 

plena y productiva.” 

Asimismo establece en articulo 168: “Son actividades bdsicas de asistencia 

social: 

|. La atencién a personas que, por sus carencias sociceconémicas o por 

problemas de invaiidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos basicos 

de subsistencia y desarrollo; 

ll, La atencién en establecimientos especializados a menores y ancianos en 

estado de abandono o desamparo e invalidos sin recursos; 

lll. La promocién de! bienestar de! senescente y el desarrollo de acciones de 

preparacién para la senectud; 

IV. Et ejercicio de la tutela de fos menores; en los términos de jas disposiciones 

fegales aplicables; 

V. La prestacién de servicios de asistencia juridica y de orientacién social, 

especialmente a menores, ancianos e invalidos sin recursos;



28 

Vi. La realizacién de investigaciones sobre las causas y efectos de los 

problemas prioritarios de asistencia social; 

Vit. La promocidn de la participacién consciente y organizada de la poblacién 

con carencia en las acciones de promocion, asistencia y desarrollo social que se leven 

a cabo en su propio beneficio; 

Vili. El apoyo a la educacién y capacitacién para el trabajo de personas con 

carencias socioecondémicas, y 

IX. La prestacién de servicios funerarios.” 

En sintesis, “la institucién social representa siempre un sistema de organizacién 

que controla acciones, establece jerarquias de autoridad, implica dindmicas sociales 

que tienden a continuarse a si mismas e, impone concepciones ideolégicas.™ Esto 

hace necesario aplicar de manera constante una evaluacién realista de la marcha de 

las instituciones de asistencia social, no sdélo para hacerlas mas eficaces; corrigiendo 

mecanismos e introduciendo innovaciones, sino también para verificar resultados 

reales y dar lugar al aprovechamiento y reproduccién de buenas experiencias. ‘ 

3 Lefiero Otero, Luis. Op. cit., pags. 65 y 66.
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Capitulo Il 

Ei menor exposito y la sociedad. 

1. QUE ES UN MENOR EXPOSITO. 

Para poder dar respuesta a esta interrogante, resulta indispensable delimitar el 

concepto “menor”. Este término, juridicamente se aplica “a quien no ha cumplido 

todavia la edad fijada por la ley para gozar de plena capacidad juridica.”* 

La Convencién sabre los derechos de los nifios, establece en su articulo 1°: 

“Para los efectos de la presente Convencidn, se entiende por nifio, todo ser humano 

menor de dieciocho afios de edad, salvo que, en virtud de la ley que !e sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoria de edad.” Al respecto, e| Cédigo Civil para el Distrito 

Federal en su articulo 646 establece: “La mayor edad comienza a los dieciocho afios 

cumplidos.” De lo referido podemos concluir que se tiene la calidad de menor de 

edad, hasta antes de los dieciocho afios cumplidos. 

En este orden de ideas, nuestra Carta Magna en su articulo 4°, ultimo parrafo, 

establece: “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la 

satisfaccién de sus necesidades y a la salud fisica y mental. La ley determinara !os 

apoyos a la proteccién de los menores, a cargo de las instituciones publicas.“° Por 

lo que cuando los menores son colocados en una situacién de desamparo por 

quienes conforme a la ley estan obligados a su custodia, proteccidn y cuidado y no 

3 “Diccionario Jurfdico Abeledo-Perrot”. Tomo II, Buenos Aires 1986, p4g. 517. 
“ Constitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos, Anaya Editores S.A., México 1999.
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pueda determinarse su origen, se les identifica como expésitos.*' Asimismo, cuando 

la situacién de desamparo se refiere a un menor cuyo origen se conoce, a éste se le 

considera abandonado. 

Cabe sefialar que ‘existe gran confusién en el uso de los términos menor 

abandonado y expésito, incluso se tes ha llegado a identificar como sinénimos, razén 

por ta que aludiremos a la tipologia que al respecto nos da UNICEF (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia) de los menores que viven en circunstancias 

especialmente dificiles, es decir, de desamparo por quienes conforme a la ley estan 

obligados a su custodia y proteccidén, independientemente de que se conozca 0 no su 

origen (menores expdésitos o abandonados). Dicha tipologia comprende seis 

categorias: 

“1, Corresponde a los menores con estrategias de sobrevivencia y sustituye al 

concepto de nifio trabajador, por considerar que éste dejaba afuera a trabajadores 

entre 14 y 18 afios, asi como a aquéllos nifios que realizan actividades remuneradas, 

pero que no pueden ser consideradas como trabajo; !a mendicidad, la prostitucién, 

etc. Esta categoria incluye tres subcategorias: menores trabajadores de! sector 

formal, menores trabajadores de! sector informal y menores en actividades 

marginales de ingreso. 

2. Menor de la calle, caracterizandolo como aquellos nifios y adolescentes 

hasta los 18 afios que ubicados en las zonas urbanas han hecho de la calle su 

habitat; su vida esta sujetaa permanentes cambios y cuando salen de la calle 

por encarcelamiento o ingreso a una institucién de asistencia, no es sino para luego 

regresar, salen de la calle sdlo temporalmente. 

“' Cfr. Art. 492 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, Ed. Porria , México 1998.
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3. Menores maltratados que sufren ocasional o habitualmente actos de 

violencia fisica, sexual o emocional, tanto en el grupo familiar como en las 

instituciones sociales. Debe considerarse que el maltrato puede ser cometido por 

accién contra, supresién o transgresién de los derechos del nifio.*? Se considera que 

esta se presenta en todas las categorias de los menores en situacién especialmente 

dificil, de diferentes sectores sociales e incluye a los nifios abandonados parcial o 

totalmente. Dentro de esta categoria se incluye el maltrato a nivel familiar, 

institucional o social. 

4. Menores institucionalizados, por haber sido encarcelados, abandonados, 

arrancados de su familia como forma de proteccién o por tener graves problemas de 

salud, sean fisicos o mentales. 

5. Menores victimas de conflicto armado y desastres naturales y ecoldgicos. 

6. Menores con necesidades especificas de atencidn preventiva, incluyendo 

en ella a todos los nifios que viven en situacién de pobreza critica, asi como a los 

migrantes y miembros de etnias segregadas.”” 

on partir de 1989, tiene vigencia la Convencién sobre los derechos de tos nifios, ordenamiento en el 
cual se sefialan como derechos de éstos, entre otros, los siguientes: el derecho intrinseco a la vida, a la 

libertad de expresién, a la libertad de asociacién y de celebrar reuniones pacificas, a la proteccién de la 
ley para evitar injerencias arbitrarias 0 ilegales, al disfrute del mds alto nivel de salud, a la seguridad 
social, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo y en general, a 1a educacién y proteccién contra la 

explotaci6n y a la protecci6n juridica. Cfr. Convencién sobre los derechos de los nifios de fecha 20 de 
noviembre de 1989, articulos 6 al 40. 
* Barreiro Garcia, Norma. “Los nifios de la calle”, Junta de Asistencia Privada, México 1992, pags. 14 y 
15.
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El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, ha definido al nifio 

callejero™ como “menor en situacién extraordinaria”. Esta denominacién pone énfasis 

en sostener que estos nifios viven en una situacién de excepcidn. Al respecto, un 

estudio realizado en el ultimo semestre de 1995, registré un total de 13,373 nifios y 

nifias que viven y trabajan en las calles y espacios publicos cerrados,** razén por la 

que frente a estas cifras, podemos afirmar que este problema no es una situacién de 

excepcién. 

A partir de lo ya referido, los nifios abandonados y expdsitos que no reciben el 

beneficio de la asistencia social, o bien que estan en una ruptura o en un grado de 

Tuptura con las instituciones que idealmente cred el Estado para asistirlos, se 

encuentran en una etapa de transicién de nifios abandonados o expésitos para pasar 

a ser nifios de la calle. Generalmente fas fuerzas que arrojan al nifio a la calle son el 

mattrato, la incapacidad de! grupo familiar para satisfacer las necesidades basicas, 

materiales y afectivas del nifio; la escuela, al no responder a la realidad de estos 

nifios; el vecindario, con escasa responsabilidad colectiva sobre la situacién de los 

pequefios en sus barrios. Por fo que podemos establecer tres niveles generadores de 

nifios de la calle: el social, el comunitario y ef familiar. 

Es decir, ta organizacién social vigente tiene fallas estructurales que 

determinan desde lo econdmico, educativo y legal, una situaci6n de permanente 

discriminacion sobre millones de nifios. Asi, la marginalidad y pobreza en la que viven 

el 40 % de los mexicanos, impacta directamente sobre la nifiez. 

“£1 DIF identifica al menor abandonado o expésito, con el término de nifio callejero. 

“5 “II Censo de ios Niiios y Nifias en Situacién de Calle", UNICEF, México 1996, pag. 29.
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Tradicionalmente se ha enfocado la atencién a estos nifios marginados, 

identificandolos como un problema que hay que erradicar. Sin embargo, es necesario 

comprender que lo que no esta funcionando es la organizacion social, que no puede 

garantizar a sus miembros mas vulnerables, las condiciones adecuadas para un 

desarrollo pleno. Ya que en virtud de que fa vida familiar es el Ambito donde el nifio 

estructura las redes_ de relacién primaria que le permiten constituir su propia 

identidad. Esta la construye a partir de un fino tejido de estimulos y mensajes 

transmitidos a través de diversas expresiones de afecto y cuidado que generan en el 

nifio el sentimiento de ser importante y deseado por otro, por tanto, el menor 

desarrolla el sentido de pertenencia a ese grupo primario. Asi, la familia representa 

el primer espacio de contencidn afectiva. Por lo que cuando se da una escases en 

los recursos de la familia, este problema traspasa el limite de lo econdémico e invade 

el de las relaciones afectivas familiares, lo que genera que la contencién, pertenencia 

e identificaci6n del menor se trunque. Y en estas circunstancias, la calle comienza a 

ofrecer una alternativa de vida, a la que se incorporan nifios abandonados y 

expésitos, algunos desde muy temprana edad, otros lo hacen alrededor de los diez 

afios.
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En sintesis, el origen de tos nifios de la calle es un fendémeno multidisciplinario 

que tiene como causa profunda la pobreza, y ésta conjunta multiples aspectos: el 

educativo, el legai,““ la dimensién familiar y comunitaria, y también la relacionada con 

el desarrollo psico-social y de estructuracién de vinculos del nifio. Asi de una manera 

esquematica, algunos de los distintos generadores de nifios de la calle son los 

siguientes: 

1 Familiar: maltrato y alcobolismo, etc. 

.2.Comunitario: ambientes callejeros y vecindario indiferente. 

3. Social: pobreza, inadecuado sistema educativo. 

  

“ El marco juridico es otro generador de nifios de Ja calle, en virtud de que los nifios y las niiias 
pertenecen a! sector de la sociedad que no puede ejercer y exigir sus derechos, y que deben conformarse 
con lo que el mundo adulto les otorgue, dado que por definicién, se les considera incapaces. Es por lo 
tanto necesario analizar este aspecto, no sélo a través de la Optica de las modificaciones que el Estado 

debe realizar en el marco juridico, sino también en la transformacién que necesita la vida cotidiana 
regida por reglas establecidas por los adultos, con relacién a las nifias y a los nifios. Este ser “menor”, 
por no haber completado aun el desarrollo, genera en la sociedad la obligacién de proteccidn, cobijo, 

cuidado, etc., a los que tiene derecho un ser humano que todavia no puede defenderse y que, en 
innumerables ocasiones y de multiples maneras es violentado. Cf. Barreira Garcia, Norma, op. cit., 

pag. 19.
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2. EL MENOR EXPOSITO COMO FENOMENO SOCIAL. 

Hablar de fenémenos sociales implica necesariamente, referirnos a la 

sociedad y en este sentido, ef diccionario de derecho usual define a la palabra 

sociedad como “cualquier agrupacién o reunién de personas o fuerzas sociales. 

Agrupacién natural o convencional de personas, con unidad distinta y superior a la de 

sus miembros individuates, que cumple, con la cooperacién de sus integrantes, un 

fin general, de utilidad comin.” ” 

“En una acepcién socioldgica, la palabra sociedad es usada para designar 

indistintamente: 

1. El hecho de la interaccién; 

2. Las formas de interaccién (comunidad, sociedad y asociacidn); 

3. Los productos de la interaccidn; es decir, los grupos, formaciones o 

agrupamientos humanos.” ” 

Asi, la palabra sociedad tiene en sociologia “tres significados principales 

estrechamente vinculados entre si: 

1, Como expresién de fo que podria denominarse la socialidad, o condicién 

social del individuo humano; 

2. La sociedad en cuanto a sistemas de interaccién; 

3. La sociedad en cuanto a grupo.” « 

“De Santo, Victor. Op. cit., pag. 802. 
“ De Santo, Victor. Op. cit. Pag. 802. 
“ Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo XXV, Ed. Driskill. S.A., Buenos Aires 1986, pag. 662.
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1. La sociedad como condicién del individuo humana, establece que el 

hombre no es sdlo un animal gregario, es decir, el individuo sdlo puede desarroliar su 

personalidad y tomar conciencia de si en la sociedad a través de un proceso de 

interaccién con los otros individuos del grupo. El comportamiento de! hombre es 

substancialmente aprendido, mismo que je ha sido transmitido por otros hombres. 

Esa herencia social acumulativa es lo que se denomina genéricamente cultura. 

2. La sociedad como sistema de interaccién. La interaccién social es un 

proceso pautado culturalmente. Por lo que al referir el término cultura no sdlo se 

alude a las creaciones humanas tenidas usualmente por mas elevadas 0 valiosas, se 

trata pues, de un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y todas tas demas capacidades y hdbitos adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad. La cultura es ante todo, un estilo de vida. 

3. La sociedad en cuanto a grupo. Todo sistema de interaccién social 

presupone la existencia de un agregado humano. En este sentido la sociedad es un 

grupo, un agregado de individuos unidos entre si, por relaciones de interaccion, lo 

que pone de relieve en qué medida estan intimamente vinculados uno y otro aspecto, 

a saber, la sociedad como sistema de interaccidn y ta sociedad en cuanto a grupo. 

En este contexto, lo que define en ultima instancia a una sociedad cualquiera, 

es la autonomia de su sistema de interaccién. Sdlo mediante el aprendizaje e 

internacionalizacién de los standards culturales basicos, el individuo llega a ser 

realmente miembro de la sociedad, y ésta sdlo es posible en la medida en 

que aquellos son efectivamente compartidos por jos individuos. El mantenimiento de
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la unidad del grupo exige en efecto, que el comportamiento de éstos tienda a 

conformarse a los standards culturales vigentes. Cuando por el contrario, la conducta 

desviada deja de ser la excepcién para convertirse en regla, las mutuas expectativas 

que regian el delicado engranaje de la interaccién, no pueden ya cumplir 

adecuadamente su funcidn. Por lo que aun en los grupos sélidamente integrados, el 

comportamiento divergente no es en ningun caso un episodio aislado y totalmente 

excepcional. 

Asi, desde el punto de vista sociolégico, la conducta anémala es ante todo un 

sintoma de disociacién entre los objetivos, propésitos e intereses culturalmente 
f 

definidos y tos procedimientos socialmente consagrados para alcanzar esos 

objetivos. Por lo que tos casos de conducta desviada, hacen patente la enorme 

importancia que tiene en el mantenimiento de {a estructura social, la internalizacién 

de fos standards culturales, que a decir de Durkheim, sdlo por este proceso la 

sociedad es en mayor o menor grado, una comunidad moral con la que el individuo 

se siente solidario. La cultura que comparte con {os otros individuos del grupo, 

suscita en él un sentimiento de pertenencia, mismo que se expresa en la distincién 

“nosotros” y “ellos”. En este orden de ideas, el tipo de solidaridad es desde luego, 

diferente de acuerdo a la sociedad que se analice. 

Partiendo del principio de que ta sociedad es cualquier agrupacién o reunion 

de personas, es innegable que en ella encontramos a la infancia, en la cual “queda 

fuertemente determinado el destino de los individuos y también el de las naciones.”"” 

  

*® Barcena, Andrea. “Textos de Derechos Humanos Sobre !a Nifiez”, Comisién Nacional de Derechos 

Humanos, México 1992, pag. 14.
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Por lo que al ser todos los nifios toda la nacién, estos son responsabilidad de todos, 

empezando por las instituciones que nuestros ingresos ¢ impuestos mantienen. 

Razon por fa que todas las instituciones de! Estado parten del supuesto de 

que es la familia®' la responsable Unica del nifio. Y si ef menor (expdsito o 

abandonado) esta en la catle buscando la manera de sobrevivir, debe buscarse la 

manera de que éste vuelva con su familia, y si no la tiene, hay que buscarle otra. Sin 

embargo, de acuerdo con ja experiencia de quienes trabajan con los nifios callejeros, 

“éstos jamas volveran a una familia que practicamente no existe, y en donde hay 

hambre, violencia y falta de afecto. Por lo que tas politicas oficiales que buscan la 

solucién de los problemas, via la familia, se estan refiriendo a otra realidad, a otros 

hifios, a otro pais, a un momento social del pasado.” 

El complemento de esta visiédn del problema de la infancia como asunto 

estrictamente familiar, es lo que podriamos denominar cultura asistencialista®, en 

donde la idea es: “no eres de mi familia, pero te voy a ayudar porque soy de buenos 

*'La familia es considerada el grupo primario m4s importante de la sociedad, se sustenta en una relaci6n 
sexual lo suficientemente prolongada como para facilitar la procreacién y crianza de los hijos. El nticleo 
familiar en su estructura m4s generalizada, est4 constituida por padres e hijos. El vinculo familiar ofrece 
importancia juridica en cuanto da origen a una amplia gama de derechos y obligaciones, especialmente 
referidos al matrimonio, a la patria potestad, a los alimentos y a las sucesiones. Cfr. De Santo Victor, op. 
cit, pag. 435, 
% Barcena, Andrea. Op. cit., pag. 15. 
> Debemos entender la diferencia que existe entre el asistencialismo y la asistencia, ya que el primero, lo 
entendemos como una de las actividades sociales que hist6ricamente han implementado las clases 
dominantes para paliar minimamente la miseria que generan y para perpetuar el sistema de explotaci6n. 
En cambio, la asistencia implica un conjunto de acciones tendientes a mejorar las condiciones de caracter 

social de los individuos, actividad considerada como derecho inalienable de éstos, bajo los conceptos de 
igualdad y justicia social. Cfr. Alayén, Norbeto. “Asistencia y Asistencialismo”, Ed. Hvmanitas, primera 
ediciéa, Buenos Aires 1989, pags. 46 y 53.
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sentimientos, pero sin ningun tipo de compromisos™. Este sentimiento es compartido 

por algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel global, y por 

cada uno de sus miembros a nivel individual, sin embargo, las instituciones 

gubernamentales sf tienen la obligacién de brindar asistencia social a estos menores, 

lo referido con fundamento en el articulo 168 de la Ley General de Salud®. No 

obstante, la tarea asistencial publica y privada que ha venido creciendo 

considerablemente, ademas de ser devaluatoria para fa infancia resulta pequefia 

para resolver este problema que lejos de frenarse, se incrementa dia a dia. 

De todo lo ya referido, podemos afirmar que tanto el Estado como la sociedad, 

deben reorientar su actuar y sus politicas y abandonar la concepcidn asistencialista, 

para brindar realmente una asistencia social. 

2.1 SU ORIGEN. 

De acuerdo a estudios realizados por el UNICEF, en México se pueden 

distinguir cuatro dreas socio-econémicas que por sus caracteristicas se han 

convertido en productoras y multiplicadoras de infantes en la calle y de ta calle. 

“Estas zonas son las siguientes: 

-Zona de industria extractiva, fundamentalmente las ciudades petroleras del 

Golfo de México; 

* Bércena Andrea. Op. cit., p4g. 15. 
5° Cfr. Fracciones II, IV y V, Ley General de Salud, Ed. Porria, México 1998.
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-Zona fronteriza, sobretodo la frontera norte del pais, donde sobresale Tijuana; 

-Zona turistica, como es la que corresponde a las ciudades del fitoral pacifico: 

Mazatlan, Puerto Vallarta, Acapulco; 

-Zona de industria y transformacion y servicios, caracterizada por el enorme 

crecimiento de ciudades que han llegado a ser megaldpolis, como son México, 

Guadalajara y, en menor grado Puebla.” 

Las zonas referidas por diversos factores se convirtieron en polos de 

atraccion, que en algunos casos ejercieron influencia principalmente sobre la 

poblacién tural, sin embargo, en la mayoria de los casos, su incidencia es sobre los 

habitantes de todo el territorio nacional. 

Desde un punto de vista socioldgico, ef problema del nifio y la calle consiste en 

un equivoco, cuyo fundamento es de origen econdémico. Nos referimos a los 

conceptos crecimiento y desarrollo, palabras que en su uso se han identificado como 

sindénimas. En este sentido, el primer estudio realizado en el afic de 1968 sobre ta 

familia en México”, se refiere de manera clara at concepto de desarrollo. Por lo que 

siguiendo a Lebret, el desarrollo es conceptualizado como un proceso de 

tealizacién por e! cual una persona o una sociedad se hace a si misma. Por lo que 

el desarrollo significa ser mas de lo que se es, es decir, implica desenvolver las 

Propias potencialidades y capacidades en aras de obtener una existencia mas digna 

y mas perfecta.™ 

4 “E] Nifio y la Calle”, ler. Foro-Congreso, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, 

México 1987, Pag. 17. 
5? Citado por “El Niiio y la Calle” DIF, op. cit., pag 18. 
58 Lebret, Louis-Joseph. “Dindmica Concreta del Desarrollo”, Ed. Herder, segunda edicién, Barcelona 
1969, pags. 10 a 18.
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En este contexto, no debemos olvidar que las corrientes epistemoldgicas 

preponderantes en ese momento, eran la mecanisista y la materialista, mismas que 

caracterizaron a la moderna ciudad industrial, lo que incidi6 de manera determinante 

en considerar al desarrollo como sinénimo de crecimiento material y econdémico, 

dejando a un lado Jos aspectos concernientes al ser humano. Por lo que podemos 

afirmar que el problema radica en un juicio de valor. 

Por todo lo antes expuesto partiremos de la década de los afios 60's en 

nuestro andlisis, toda vez que en esta época, México se encontraba en un proceso de 

profunda transformacién en donde nadie imaginaba fos resultados y consecuencias. 

Porque “la batalla del desarrollo se vive en la entrafia misma del ser; la crisis viene a 

ser el punto culminante de esa lucha entre el pasado y el futuro en el presente. Sdlo 

una visién realista podra encauzar hacia adelante, el desarrollo autogenerador de 

nuevos valores y normas, desconocidas por quienes miran con temor y desconfianza 

la aventura humana..." 

Es indudable que para nuestro pais resulté nefasta la sinonimia entre tos 

conceptos crecimiento y desarrollo, ya que al crecimiento industrial apoyado por el 

creciente endeudamiento, no correspondié al desarrollo de las condiciones de vida, y 

por ende, a una distribucién mas equitativa del beneficio social. 

® Citado por “El Nifio y la Calle” DIF, op. cit., pag. 19.
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Sin embargo, la situacién se presenté sin cambios aparentes pero cuando 

México afronta la crisis de los afios 80’s™, emergieron con crudeza las circunstancias 

reales en que desgraciadamente transcurria y transcurre aun la vida de muchas 

familias mexicanas. Al grado de que estratos sociales que en términos generales no 

habian sido afectados por condiciones severas, comenzaron a sentir en carne propia 

los estragos de la depauperizacién, como resultado de situaciones cada vez mas 

generalizadas. Razén por la que aquellas personas que tenian expectativas de 

mejorar su vida, tomaron como alternativa la emigracién a las grandes urbes. Sin 

embargo, grande fue su sorpresa al constatar que se encontraban en inferioridad de 

condiciones, tanto en el aspecto cultural como econdémico, ya que las circunstancias 

generales del pais éran totaimente diferentes, lo que los hizo quedar inertes frente a 

los embates de una crisis econdmica de dimensiones diferentes a las conocidas 

mundial y nacionalmente. Asi, la contraccién y reduccién del gasto publico, la quiebra 

de empresas y el cierre de fuentes de trabajo, golpeé mas duramente a los que en 

otro tiempo habian sido desplazados del campo atraidos por e! espejismo que 

brindaba la sociedad industrial y citadina. 

No obstante todo lo ya referido, la practica migratoria se habia consagrado 

como un posible grado de escalamiento social. Razén por la que las concentraciones 

de migrantes en las periferias de las grandes ciudades se convirtieron en productoras 

© Desde 1980, varias luces Tojas comenzaban a encenderse en todo el mundo, anunciando la debacle de 

los precios por exceso de produccién de petréleo. En México, el Plan Industrial prevefa un gran 
crecimiento hasta 1990, con una exportacién tope de un mill6n y medio de barriles por dia a precios de 
entre 35 y 40 ddlares el barril. En consecuencia, y frente a la alza de precios, jos grandes pafses 

consumidores comenzaron la biisqueda de energéticos alternos, pero més tarde un exceso de confianza 

de todos los productores de petrdleo, incluido México, enloquecidos con el fil6n del oro negro, se 

enfilaron hacia la trampa de la sobreproduccién y provocaron Ia crisis. Cfr. carta de Leopoldo Mendivil a 

Jorge Diaz Serrano, publicada en la revista “Impacto”, N° 1888, del 8 de mayo de 1986, pag. 54.
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y multiplicadoras de pobiacién indigente en cantidades cada vez mayores. Y en 

consecuencia se generaron cinturones de pobreza con un fuerte proceso de 

desintegracién familiar, el cual es la base socioldgica del fendmeno llamado el nifio y 

la catle, conocido por todos como el fenémeno del nifio y la nifia callejeros. 

En estas circunstancias, y considerando que en “México existen cuarenta 

millones de menores, de los cuales, la vida de diez millones de ellos 

aproximadamente transcurre en Ja calle, podemos inferir que el 25 % de la poblacién 

infantil mexicana esta viviendo en circunstancias inadecuadas e injustas para su 

edad®' Sin embargo, las consecuencias sociales que actualmente padecen no son 

todavia conocidas, aunque pueden ser previsibles. Algunos sintomas ya se han 

dejado sentir: el aumento de agrupaciones infantiles y juveniles, sustitutos de {fa 

antigua pandilla, con caracteristicas totalmente distintas, lo que nos permite 

identificar condiciones complejas para la vida urbana, y no corresponden 

precisamente a lograr un desarrollo, entendido éste como mejora o desenvolvimiento 

de las grandes potencialidades hacia una existencia mas perfecta. Por el contrario, 

los focos generadores de nifios de ta calle, se multiplican de manera considerable, 

aun cuando no se cuenta todavia con un mapeo preciso de las zonas productoras de 

nifics de la calle, pero sociolégicamente se puede deducir que este fenédmenc no es 

aislado, ya que la propia estructura social de! pais, ha contribuido al agravamiento de! 

problema. 

| Cfr. “El Nifio y la Calle” , op. cit., pags. 20 y 21.



Un estudio realizado en 1995” de los nifios callejeros de la Ciudad de México 

define a las zonas geograficas y a los sujetos prioritarios de atencién. Dicho estudio 

se realizé en las 16 delegaciones del Distrito Federal, habiéndose contabilizado 1,124 

puntos de encuentro. Con un total de 13,373 menores observados, de los cuales el 

31.85 % su punto de reunién eran avenidas y cruceros; 26.65 % mercados y 

tianguis; 12.21 ef metro, 4.46 % parques y jardines, sdlo por mencionar algunos de 

los lugares de encuentro que acostumbraban. Ai respecto cabe sefialar que las 

delegaciones politicas que concentran mayor numero de sitios de reunién son: 

Cuauhtémoc con 254, Venustiano Carranza con 188, y Gustavo A. Madero con 159. 

  

Delegaciones politicas con mayor concentracién de menores en situacién de calle. 
Fuente: II Censo de los nifios y las nifias en situaci6n de calle, UNICEF, México 1996. 

Por lo que las delegaciones politicas de baja densidad de zonas de encuentro 

son: Alvaro Obregon con 45, Iztacalco con 42; Tlalpan con 36; Xochimilco con 34 y 

Cuajimalpa con 24. Cabe sefialar que las demas detegaciones politicas tienen menos 

de 20 puntos de encuentro registrados en su territorio. 

© Cfr. “II Censo de los nifios y las nifias en situacién de calle”, UNICEF, México 1996, p4gs. 1 a 3.
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A fin de caracterizar a los menores que se encuentran en los sitios de reunién 

aludidos, seguiremos la siguiente tipologia: menor en ta calle, menor de la calle, 

menor indigena de la caile y menor indigena en la calle. De los cuales durante la 

investigacién se identifics que 869 espacios aproximadamente eran utilizados por 

menores en la calle, 177 por menores de la calle; 44 por menores indigenas en la 

calle, 16 eran compartidos por menores en y de la calle y 3 no fueron 

especificados.”™ De estos menores (13,373) 4,212 son nifias y 9,161 nifios. 

De los 13, 373 menores, el 71.45 % corresponde a la categoria de menores 

en la calle; ei 14.65 % menores indigenas en la calle y el 13.68 % a menores de la 

calle, correspondiendo el porcentaje mas bajo a los indigenas de la calle con un 0.16 

%, 

En relacién a las edades de los menores se establecieron 4 rangos de edad: 

hasta 5 afios corresponde el 18 % de ta cifra total aludida; de 6 a 10 afios el 26 %, de 

11 a 15 afios el 34 % y de 16 en adelante ef 23 %. Cifras que de acuerdo al 

segundo censo de menores en situacién de calle de la Ciudad de México de 1995, se 

® EI niffo en Ia calle pasa la mayor parte del tiempo en ésta, conserva una relacién parcial y periddica 
con su familia, desempefia diversas actividades de subsistencia y contribuye algunas veces al gasto 
familiar, presenta bajo aprovechamiento escolar o bien, ha desertado y convive con nifios de la calle. 
Estos ultimos, son aquellos que conservan débiles o conflictivos lazos con su familia o bien no cuentan 
con ella, vive de tiempo completo en la calle, realizan diversas actividades de subsistencia de manera 
temporal, generalmente usa estimulantes y tiene una vida sexual activa. Por su parte, el menor indfgena 

proviene de un grupo étnico o comunidad indigena con elementos culturales diferentes a los urbanos, y 
generalmente es analfabeto. Algunos no viven con su familia y otros salen a trabajar a la calle en 
compaiifa de su familia. Cfr. Barreiro Garcia, Norma. Op. cit., pags. 53 y 54. 
 Cfr. “I Censo de los nifios y las nifias en situacién de calle” , op. cit., pag. 4.
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incrementé aproximadamente en promedio en un 6.6. %. Cabe sefalar que el sector 

de las mujeres aumenté en un 3 % en relacidn al de fos hombres. 

De todo lo referido, podemos afirmar que pese, a que e! fendmeno crecio 

teniendo como marco el asentamiento de la crisis y recesién econdmicas, existen 

factores que han aminorado los escenarios de crecimiento de estos grupos infantiles 

en las calles, éstos son: la diversiticacién de actividades econémicas o remuneradas 

en espacios cerrados; la competencia con los adultos por los espacios territoriales 

callejeros y las politicas de reubicacién del comercio ambulante, sin embargo, resulta 

preocupante el hecho de que el numero de nifias en situacién de calle se increments, 

y que las mismas al experimentar cierto nivel de discriminacién en el mercado de 

trabajo callejero; se han visto obligadas a realizar actividades de mayor riesgo que 

incluso las que realizan los varones. 

67.43% 11.78% 2.04% 

  

(64% LATS 

  
Actividades econémicas o remuneradas de las aifias en situacién de calle 

Fuente: Il Censo de jos nifios y las nifias en situacién de calle, UNICEF, México 1996.
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Como puede observarse en el cuadro anterior, la actividad preponderante es 

la venta de articulos marginales: chicles, dulces 0 flores que en conjunto ascienden al 

67.4 %, siendo la menor actividad la prostitucién, a la que corresponde el 1.57 %. A 

partir de los resultados de la entrevista aplicada a lias nifas, se identific6 que uno de 

los factores que ha propiciado el incremento de nifias de calle, es la responsabilidad 

del trabajo doméstico en sus hogares, asi como el cuidado y crianza de los 

hermanos, e inclusive hijos, lo que les impone la necesidad de “escoger” actividades 

econdmicas mas compatibles con esta responsabilidad. 

“Sin embargo, el problema planteado no sdlo se presenta en México, baste 

sefialar que anualmente nacen en el mundo 100 millones de nifios. De estos, 80 

millones pertenecen a los paises en desarrollo y 20 a tos paises desarrollados de los 

cuales mueren al afio 15 millones antes de cumplir 5 afios, o sea que cada seis 

segundos muere un nifio, y peor aun cada seis segundos otro mds queda 

imposibilitado o invalidado para toda su vida.”* 

En sintesis, el nifio abandonado constituye una de las mas dolorosas 

tealidades sociales de nuestros paises. Detras de cada nifio abandonado hay una 

familia en la pobreza. Por lo que este abandono si no esta dirigido fleva a un 

comportamiento anti - social, la prevencién de este abandono requiere de politicas 

que refuercen la parte econdémica, social, cultural y moral de la familia, ya que 

menores que han sufrido un deterioro de referencia de los marcos culturales y 

valorativos que han producido en ellos nuevas formas de cohesién y agrupamiento 

con un nuevo tipo de personas es lo que los hace demandar una atencidén inmediata 

§ “E} nifio y la calle”, op. cit., pag. 39.
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que frecuentemente manifiestan con expresiones cargadas de revancha y 

resentimiento hacia aquella sociedad que los condena desde la infancia a vivir en 

condiciones tan adversas. Razén por la que sdlo pueden identificarse con quien 

como elios, padecen inclemencia. 

Es decir, los nifios de Ia calle son los supervivientes aguerridos de un proceso 

de abandono que se inicia en el Utero de una mujer generalmente desnutrida, 

médicamente desatendida y con una sobrecarga de problemas de todo tipo. 

Asi, este fenédmeno no sdélo debe preocuparnos, sino ocuparnos de manera 

prioritaria, ya que México puede ser considerado junto con Brasil, uno de los 

principales productores mundiates de nifios callejeros, baste sefialar que se 

calcula que en todo el mundo, hay unos cien millones de nifios callejeros, de !os 

cuales, por fo menos la mitad esta en América Latina, por lo que podemos afirmar 

que estos menores no son producto exclusivo de su situacién econdémica, sino un 

resultado multicausal de condiciones sociales, politicas y culturales, razén por la que 

resulta indispensable identificar no sélo su origen, sino también fos factores que 

determinan su forma de vida.
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2.2. SUS CAUSAS. 

Tradicionalmente, el cuidado de los nifios como seres en total indefensién, ha 

sido una tarea asignada por el Estado a la familia®; sin embargo, por diversas 

tazones, éstas no han podido cumplir tan trascendente funcién. De hecho, 

actualmente la familia estd sirviendo bdsicamente, para disfrazar la falta de 

compromiso social y politico de! Estado con la nifiez. 

Sin embargo, el problema no sdlo es atribuible a la familia, ya que todos 

sabemos que el desempleo, la crisis de vivienda y la crisis econémica en general, 

impiden que por encima de la buena voluntad, los padres satisfagan las necesidades 

de sus hijos y los manden a ta escuela, en lugar de abandonarlos o de enviarlos a ‘a 

calle para conseguir unos pesos. Todo lo referido nos obliga a preguntarnos, ,qué 

responsabilidad tienen tas instituciones en el abandono y el maltrato infanti!?, y ~qué 

responsabilidad tienen en ello, los actuales modelos de asistencia social?. La 

respuesta es que desgraciadamente se ha ido perdiendo “la sensibilidad de la 

sociedad para que se percate en su exacta dimensién del drama cotidiano que viven 

los nifios de la calle, y que estaba confinado por una ideologia de Estado tras los 

muros de la familia, como si la situacién de tos nifios fuera un problema exclusivo de 

la vida privada o particular."” Por lo que podemos afirmar que, fas instituciones y la 

familia son igualmente responsables en el fendmeno det nifio y la nifia de la calle, ya 

que han considerado al menor como propiedad privada, razon por la que sus 

  

* a familia es el nombre de una institucién tan antigua como la sociedad misma, y asume muchas 

apariencias. Esta no siempre ha significado padre, madre e hijos, aveces ha representado el 
funcionamiento complicado y unitario de la casa. Cfr. “El nifio y la calle”, op. cit., pag. 47. 
®7 Cfr. B&rcena, Andrea, “Textos de Derechos Humanos sobre la Nifiez”, Comisién Nacional de 

Derechos Humanos”, primera edicién, México 1992, pag. 177.
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problemas quedan ocultos a los ojos colectivos y a la conciencia de ia sociedad, 

conceptulizandose asi falsamente fa beneficencia, como asistencia social. 

€s decir, cuando las familias se desintegran, es el momento en que las 

instituciones deben actuar conjuntamente y formar una red que se desarrolle sobre 

un conjunto de premisas basicas, una red que sirva para intercambiar experiencias y 

tomar lo mds valioso de cada una de ellas, crear programas, controntarlos, 

renovarlos, hablar de los aciertos y desaciertos. Todo esto implica trabajar en el 

cambio de las potiticas sociales® que hasta ahora se han llevado, pues son 

contrarias a la supervivencia y al desarrollo de la nifiez. Por lo que el Estado debe 

invertir en la infancia - como sector prioritario - y por ende considerarla en primer 

lugar dentro de su jerarquia econémica.™ Sin lugar a dudas, es un reto gigantesco el 

que nos plantea el problema de la infancia. Pero no sdlo el de los nifios de la caile, 

que finalmente son los representantes visibles de la infancia, los que han salido a 

pelear por los nifios que no vemos, como los que son violados en su casa, los que 

mueren de hambre, y que sufren de maltrato y abandono. 

Por lo antes expuesto, podemos afirmar que el problema de los nifios de la 

calle (abandonados 0 expésitos), tiene sus causas en fos siguientes factores: trabajo, 

servicios e infraestructura, hacinamiento, salud y educacién. 

68 En general, el término se utiliza para designar la accién que el Estado desarrolla, o debe desarrollar, 
para resolver problemas sociales, mediante disposiciones que tienden a aliviar o mejorar Ja situacién 

social, econémica y juridica de los pobres y de grupos en situaciones especiales (huérfanos, viejos y 

enfermos). Citado por Luna Aguilar, José Luis. “Reidentificacién de las politicas sociales”, UNAM, 
primera edicién, México 1997. 

® Cf. Barcena, Andrea. Op. cit., pag. 177.
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Trabajo- E! desempleo y ef subempleo en el que viven la mayorla de las 

familias mexicanas, ocasionan que no puedan satisfacer sus necesidades basicas, 

pero también provocan la devaluacién y frustracién del individuo, mismos que se 

asocian a un sentido de culpabilidad de los padres, por no poder sustentar 

las necesidades de su propia familia, malestar que se reafirma con la constante 

difusién de estereotipos sobre la familia ideal. Los bajos salarios que pagan a los 

padres de familia, las largas jornadas laborales, los grandes desplazamientos para 

llegar a sus lugares de empleo, limitan las posibilidades de atencién y cuidado de los 

hijos.”° 

Todo lo referido impacta en el nifio, ya que comparte con los adultos las 

presiones econémicas de ia familia, por lo que en algunas ocasiones !os nifios se ven 

obligados a integrarse al mercado de trabajo, o por fo menos, a asumir 

responsabilidades como el cuidado de los hermanos y las labores domésticas, como 

apoyo al ingreso familiar. Este trabajo generalmente es realizado en condiciones de 

explotacién y mattrato, lo que aunado a los altos niveles de responsabilidad que 

implica, provocan severas situaciones de angustia y tensién. Sin obviar que todo esto 

se asocia a otras responsabilidades, como es en muchos casos la escuela. Esta 

situacion, lejos de contribuir a que los nifios pasen mas tiempo con su familia, los 

aleja de ella y los obliga a encontrar espacios de identidad, proyeccién y desarrollo 

alternativos, en donde el nifio cree encontrar su independencia emocional y 

econdmica. 

™ Cfr. Griesbach Guizar, Margarita. “Vivir en la calle, La situacién de {os nifios y nifias callejeros en el 
D-F.”, EDNICA, Institucién de Asistencia Privada, primera edicidn, México 1993, pag. 33.
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Servicios e infraestructura.- La falta de servicios e infraestructura basica 

(luz, agua, drenaje, teléfono, etc.) duplica la cantidad de tiempo dedicada a las 

actividades domésticas; lo que obliga a los padres a prestar poca atencién a sus 

hijos, ya que no cuentan con ninguna alternativa de esparcimiento, en virtud de que 

en las zonas populares no existen servicios comunitarios como casas de cultura, 

guarderias, etc. requeridos para el cuidado, crianza y educacién de Ios hijos mientras 

los padres trabajan o realizan sus actividades domésticas. Aunado a todo fo referido, 

fa madre tiene poco tiempo para su recreacion, lo que intensifica ios niveles de 

tensién y cansancio impropios para la atencién de tos hijos. 

De esta manera, ai pasar fos nifios gran parte de su tiempo solos, aun cuando 

exista la presencia fisica de sus padres, sus expectativas y juegos se desarrollan al 

margen de los mismos, lo que acrecenta las barreras generacionales que significan 

cédigos y valores diferentes. Asi, “los nifios de las zonas populares practicamente no 

son escuchados, y para los adultos es mas facil dejarfos en las garras de una 

Programacién televisiva llena de violencia, que sdlo genera sentimientos agresivos, 

en vez de proporcionar a los nifios un tiempo para escucharlos, atencién teal, amor 

ilimitado y una disciplina incondicional, que son elementos necesarios para 

desarrollar una personalidad basada en la autoestima que irradie seguridad sin 

altanerias, que le permita manejar conflictos en un ambiente de tolerancia y dignidad, 

que sea solidario y comprometido.””' 

Hacinamiento.- La falta de espacio en las viviendas de fas familias de 

escasos recursos, genera una falta casi total de privacia. Los adultos tienen poca 

™ Griesbach Guizar, Margarita. Op. cit. Pag. 36.
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ocasién de descansar de las constantes demandas naturales del nifio, lo que provoca 

sensaciones de asfixia que desencadenan situaciones de desesperacién, agresién y 

violencia. El nifio, al vivir en condiciones de hacinamiento”, carece del espacio propio 

y privado necesario para jugar o estudiar, elemento fundamental en el desarrollo de 

su identidad, razén por la que convierte a la calle en una alternativa de esparcimiento 

que le brinda mayor satisfaccién que su propio hogar. Es decir, de una miseria con 

privaciones como viven en su familia, a una miseria con libertad como se vive en ja 

calle, los nifios de la calle han elegido lo segundo. 

Salud y Nutricién.- Es innegable que para cubrir la canasta basica de 

alimentos no basta con el salario minimo, situacién que se refleja en los altos niveles 

de desnutricién infantil existentes en México, aun cuando tipicamente se privilegia a 

tos nifios en fa distribucién de alimentos dentro de la familia, razén por fa que muchas 

veces los adultos también son victimas de la desnutricién, lo cual se traduce en 

mayores niveles de cansancio y tensién. Las familias de las colonias populares son el 

blanco perfecto de todo tipo de enfermedades por no tener acceso a los servicios de 

salud necesarios por formar parte en su mayoria de ta economia informal, carecen de 

acceso al seguro social y dependen de los escasos y burocraticos servicios de salud 

puiblica que se caracterizan por estar sobrecargados de trabajo, y reclutar al personal 

menos capacitado.” 

™ Dicha promiscuidad produce en los nifios una deformacién en e! desarrollo de su personalidad, no se 
diga ya los efectos bioldgicos en su organismo. Cfr. Gomez Jara, Francisco A., “Sociologia”, Ed. Porria, 
S.A., octava edici6n , México 1981, pag. 132. 
™ Cfr. Griesbach Guizar, Margarita. Op. cit., pag. 38.
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Todo lo referido impacta negativamente en los nifios, ya que al encontrarse en 

un periodo de especial importancia en su desarrollo, las consecuencias de ia 

desnutrici6n y los estragos de las enfermedades, provocan severas limitantes en 

su conformacién fisica y emocional. La desnutricién y el padecimiento de diversas 

enfermedades afectan su capacidad de aprendizaje,”* fomenta 1a apatia por la vida y 

testa la motivacién de los padres a interactuar con ellos. 

Educacién.- Por generaciones, las familias populares no han gozado de 

acceso a la educacién, sea por la necesidad de trabajo para su supervivencia, sea 

porque no.han tenido las condiciones econdémicas para mantenerse dentro del 

sistema escolar, o bien porque este funciona como un filtro regulador y selectivo del 

mercado de trabajo. Es decir, la escuela no ha representado para estos grupos una 

posibilidad real de mejoramiento de sus condiciones de vida, por el contrario, es el 

mismo mecanismo que les impide e! acceso al mercado format de trabajo. Al perder 

la posibilidad de acceso a una educacién, las familias han perdido también 

un importante espacio de socializacién, que podria aportarles mejores elementos : 

para e! trato y cuidado de los hijos. Asi, la escuela que podia ser un mecanismo 

contenedor para aquellos nifios que se encuentran en riesgo de salir a la calle, se 

convierte mas bien en un factor de expulsién, en tanto que esta sustentada por 

principios y metodologias alejadas de la realidad y necesidades de los nifios. 

™ La desnutricién infantil limita para siempre el desarrollo cerebral, en consecuencia, también e! 
aprendizaje, lo mismo durante la infancia que en la vida adulta. Estas limitaciones para el aprendizaje a 
nivel social, impiden superar el subdesarrollo econémico, politico y cultural. Cfr. Baércena, Andrea Op. 

cit., pig.96.
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Es decir, las condiciones de vida de los nifios les provoca un bajo nive! de 

aprendizaje, y la escuela se convierte en un espacio de estigmatizacin y rechazo 

para el nifo, por lo que las caracteristicas del modelo escolar en nuestro pais, no 

coinciden con las necesidades reales de fos nifios que trabajan para sobrevivir, factor 

que provoca su desercién escolar. En sintesis, tos factores referidos configuran la 

constante que caracteriza la vida de las familias de escasos recursos, mismna que se 

expresa en la desintegracién de sus miembros y en el reforzamiento alienado de 

patrones culturales que subsumen la participaci6n de ia mujer en la familia, 

incorporando y reproduciendo el machismo ancestral. Este ultimo, se expresa en. el 

abandono implicito o abierto de responsabilidades paternas, en la delegacién de 

actividades domésticas en !a madre-hija, en la restriccién para ellas de oportunidades 

educativas, laborales, de capacitacion, recreacidn, etc. 

En este contexto, fa idea del modelo de familia tradicional, va 

reconceptualizandose y adquiere otras dimensiones en la medida en ‘que subyacen 

necesidades y comportamientos que la colocan en un estado particular de deterioro 

en lo que se refiere a la produccidn de satistactores para sus miembros. Raz6n por la 

que frente a estas circunstancias econémicas y sociales, los menores buscan 

satisfacer sus requerimientos afectivos y econémicos en los espacios mas préximos. 

La calle se convierte asi en el medio inmediato en donde el nifio logra exponer 

parcialmente toda una serie de carencias que buscan ser resarcidas con !os amigos, 

la banda, o mediante el uso de estimulantes o drogas. Con pesar debemos reconocer 

que los cinco factores aludidos son tan sdlo indicadores de la complejidad de las 

causas del nifto y la nifia de la calle, o de aquellos que se encuentran en riesgo de 

serlo.
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3. CONCEPCION MULTIDISCIPLINARIA EN LA PREVENCION Y SOLUCION. 

En nuestro pais, se estima que por cada nifio que vive integrado a una vida 

familiar y escolar, hay otro que esta en riesgo o que definitivamente ha sido 

expulsado de los nucleos primarios tradicionales, como lo son la familia y la escuela. 

Esto se traduce en que la poblacién infantil a la deriva es numéricamente idéntica a la 

que recibe educacién oficial en las escuelas primarias del pais, “por lo que la 

creciente multitud infantil para fa que la escuela formal no es ya una oportunidad esta 

poniendo en tela de juicio, con su ganarse la calle como espacio vital, no sdlo a la 

propia escuela, sino a la idea institucional de intancia: el deber ser y el poder ser de 

los nifios en este pais.” 

Por lo que en las calles se encuentran en los limites de ta sobrevivencia diaria, 

millones de seres “herdicos, proféticos y agentes del cambio social”, los cuales 

afrontan cotidianamente la violencia de 1a comunidad que implicitamente los acusa de 

ser los autores de su propia situacién, raz6n por la que calificar al que esta en ta calle 

de flojo, inepto o anormal, tiene connotaciones ideoldgicas: y el intento de justificar la 

incapacidad del sistema para satisfacer las necesidades de todos los pobladores, 

acusando a sus victimas de ser los causantes de sus propias calamidades.”” 

Es decir, los menores de y en la calle son grandes estrategas de la 

supervivencia, ya que la vida callejera es paradéjicamente un medio muy estimulante 

para estos nifios que deben, si no quieren sucumbir, desarrollar al maximo muchas 

75 Barcena, Andrea. Op. cit., pag. 136. 
*6 Cfr. Gémez Lara Francisco A., op. cit., pag. 445.
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habilidades y capacidades. Asi, la integracién de estos menores en pequefios grupos 

(a los que se les puede considerar como familias sustitutivas), resulta también para 

cada integrante un aprendizaje sin precedentes de solidaridad y fraternidad. 

En este sentido y como resultado de este tipo de vida, que en muchos 

aspectos supera los aprendizajes que pueden darse dentro de una familia y escuela 

normates, los nifios de y en la callie adquieren una serie de valores que los definen 

como recurso humano de primera calidad. A este respecto, “se cree que 

muchos adultos en condiciones de adversidad proporcional a la de estos nifios, se 

suicidarfan.” En cambio, ellos no piensan jamas en el suicidio, aunque es cierto que 

se autodestruyen.” 

Asi, los mexicanos nos enfrentamos a una realidad que se caracteriza por 

fuertes disparidades e inequidades, ya que mientras pequefios grupos de poblacién 

tienen acceso a casi todos los beneficios que ofrece el progreso y el desarrollo, la 

mayorla no tiene acceso a los satisfactores de sus necesidades basicas. Ante esta 

situacién, se agudizan los problemas sociales e incluso se propicia la aparici6n de 

otros nuevos que afectan directamente el desarrollo arménico de tos nifios y nifias de 

nuestro pais. 

En consecuencia, cada vez se hace mas frecuente ver a menores (nifios y 

nifias) que trabajan y viven en las calles; a menores que aunque viven con sus 

familias han tenido que integrarse al mercado de trabajo para apoyar la economia 

familiar; o bien, a aquellos que han sido objeto de maltrato y/o abuso sexual; 

asimismo, familias que han tenido que emigrar en busca de alternativas de trabajo
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que !es permitan satisfacer de alguna manera sus necesidades minimas. Razén por 

la que se ha incrementado el namero de familias indigenas en las calles, muchas de 

las cuales han salido de sus lugares de origen atemorizadas por la violencia y 

militarizacién que viven en sus comunidades,” y que sin embargo, al llegar a la 

ciudad” se convierten en victimas de la discriminacion. 

Por todo lo antes expuesto, es necesario plantearnos lo siguiente: glos nifios y 

nifias de y en la calle, son agentes de cambio o delincuentes?, y la respuesta esta en 

ta capacidad que tengamos para comprenderlos y crear verdaderas alternativas para 

ellos. Sin embargo, la gran pregunta que debemos enfrentar es: si ellos son 

realmente reincorporables a las instituciones que los han producido o si serdn estas 

ultimas las que tendrdn que cambiar para no seguir expulsando y eliminando a 

nuestra infancia a la calle, y la respuesta no podemos darla sin antes hacer una 

reflexion de tos principales factores que inciden en la produccién de nifios y nifas de 

la calle, razén por la que abordaremos algunas vertientes que a nuestro juicio, son 

determinantes en este problema. 

7 Las condiciones infrahumanas en que viven las comunidades indigenas del pais, esbozan cuadros de 
miseria, hambre, explotacién ¢ injusticias extremas. Por lo tanto, la nifiez indigena es una nifez 
sumergida en la miseria, desnutrida, analfabeta y monolingite, en donde si nos referimos a géneros, las 

nifias son las m4s desfavorecidas. Cfr. Linares Ma. Eugenia, “Los hechos se burlan de los derechos”, 

COMEXANI (Colectivo Mexicano de apoyo a la nifiez), México 1997, pags. 167 a 171. 

. 7 La ciudad de México y su zona metropolitana alberga a cerca de 500 mil indigenas cuya situacién 
general raya en la miseria extrema. La Jornada, 15 de septiembre de 1996.
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3.1 SOCIOLOGICA. 

Habiar de las causas que originan que un menor viva en la caile es 

adentrarnos no sdlo a las circunstancias propias de un pais, regidn, localidad, o 

tamitias especiticas con caracteristicas y necesidades muy concretas. Es hablar no 

solamente de factores culturales, idiosincracias, politicas econédmicas o sociales. Es 

decir, hablar de los porqués del nifio de y en ia calle, es ir mas lejos, es adentrarnos 

en un mundo hoy dia olvidado o casi olvidado por aquellos que solemos 

autonombrarnos seres humanos. Referimos a estos menores, es rememorar un 

tema tan paraddjicamente sencillo que resulta tan dificil de entender por este mundo 

cada vez mas inmerso en la ldgica de la mercancia y la ganancia. Es hablar de 

necesidades humanas tan vitales e imprescindibles para el ser humano, es hablar de 

un sentido de vida, un sentido del actuar humano, de un sentido de pertenencia,” de 

identificacién, es decir, de pertenencia con todo y con todos, identificacién con el otro 

y con los otros para tuego con el mundo némico™, y asi, consigo mismo. 

Por lo que una mirada sociolégica a este fenédmeno social, implica ir mas alla 

de lo fenomenoldgico, es meterse en la urdimbre del tejido social para ver y 

entender los lazos, los rituales, que permiten la significacién del nomos humano, asi 

como la interaccidn entre individuos especificos en un par de coordenadas espacio- 

temporales.™ 

7° Bl sentido de pertenencia, al igual que la identificacién consigo mismo, son elementos necesarios para 
el desarrollo integral del ser humano. Cfr. “E! nifio y la calle”, op. cit., pag. 24. 

® Cuando se habla de nomos, se hace referencia al orden significativo, es decir, el orden que da sentido 
al actuar humano. Cfr. Berguer, Peter. “El dosel sagrado”, Argentina 1969, pags. 13 a 43. 

5'Se hace referencia a individuos que conviven generalmente en un mismo espacio y ambiente 
determinados.



En este contexto, la institucionalizacién de la familia nuclear, piedra angular 

del Estado moderno, aparece como productora y reproductora del nomos social. Asi 

la familia, (especificamente la madre), es la encargada de integrar al nifio dentro del 

nomos, es decir, transmite al pequefio los valores morales, las costumbres, usanzas, 

el amor, el odio, fa fraternidad, etc. 

El nifio se significa significando ef mundo que lo rodea. El nifio, al ser 

integrado se identifica y se asume como parte del todo, se reconoce en y con los 

otros miembros de: la familia tal, de la institucién llamada escuela, de tal grupo 

escolar, del grupo religioso, como ciudadano de tal pais, etc. Pero asf como la familia 

© mejor dicho las relaciones entre los miembros de Ia familia le dan a la nifia y al nifio 

proteccién, seguridad, confianza, etc., también pueden brindarle una sensacién de no 

pertenencia, inseguridad, dolor. En este contexto, cabe preguntarnos: gqué pasa con 

las niflas y nifios que no encuentran en sus relaciones familiares los lazos que hacen 

viable el sentimiento de pertenencia?. * Y nos surge otra interrogante, ges suficiente 

dar a los menores casa, vestido y sustento?, y entonces, zqué buscan los nifios y las 

nifias en la cafle?, gbuscaran algo tan sublime como el ser importantes para alguien, 

a la vez que tratan de ser alguien para si y para et otro?. 

Ante tadas estas interrogantes, es preciso mirar a groso modo lo que pasa en 

un ambiente familiar, ya que enuna sociedad como lo es hoy dia la sociedad 

® Esto debido a que en muchos ocasiones la casa en ese lugar donde casi siempre el nifio. es testigo 
involuntario de conflictos de género y entre generaciones. Se comparten las alegrias, pero también las 

carencias, golpes, burlas y desprecios que hieren profundamente. Cfr. Lefiero Otero, Luis. “EI nifio de y 
en la calle”, pag. 36.
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mexicana, con una economia subordinada a los paises del centro, con una cultura 

resultado de la fusidn de diversas culturas, y por si fuera poco, un México donde se 

violan permanentemente tos derechos humanos, donde las mujeres son excluidas o 

subsumidas, donde ademas, los nifios sufren también la exclusi6n del mundo de los 

mayores por considerarlos seres inconscientes. 

Bajo este margen y hablando de manera generalizada, qué se puede esperar 

de un nucleo familiar con marcos de referencia culturales y valorativos sumamente 

deteriorados, aunado ademas a carencias de todo tipo, y en donde hay un gran 

numero de nacimientos de hijos cuyos padres, debido a su deficiente economia y 

educacién, no pueden brindarles los requerimientos basicos para su dptimo 

desarrollo, tanto fisico como mental, teniendo como resultado un individuo no 

productivo y marginado socialmente. Si consideramos que Io sociai del hombre, es 

algo adquirido en la convivencia, es decir, aparece como “resultado” de la vida 

humana, de tal manera que conforma y transforma al hombre de alguna manera. En 

este sentido, lo social afecta la estructura de! hombre, es decir, ja forma como se 

produce la convivencia, puede demostrar las afecciones de las estructuras biolégicas, 

psicolégicas, sociales, etc. del ser humano. 

En tal circunstancia, podemos afirmar que el nifio de y en la calle, es el 

producto de condiciones sociales, siendo también victima de las mismas, en donde 

ademas, encuentra en su grupo familiar: carencias afectivas, falta de relaciones entre 

los hijos y la madre debido al ausentismo impuesto por su situacién econdmica, 

abandono de uno o ambos padres creando con ello problemas econdémicos, 

psicolégicos, etc., ef ocio o mal uso del tiempo libre, el maltrato y el abuso de
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menores, siendo en este caso el menor, medio y victima de la compensacién de los 

padres para solucionar sus problemas. De esta manera,.se facilita y fomenta la 

emigracién a la calle. 

Nos preguntamos entonces, {qué pasa con el sentido del actuar humano?, ya 

que segtin Berguer, una de las preocupaciones de mayor envergadura para el ser 

humano estriba en la interminable necesidad de significado que le permita sentirse 

protegido, seguro, que otorgue sentido a su actuar humano, convergiendo en un 

orden de significado comin.™ 

Asi, cuando la nifia o el nifio no encuentran la realizacién de sus expectativas 

(amor, proteccién, sentido de vida, etc.), al encontrarse con otros seres que ademas 

viven una situacién similar, se reconocen con ellos, se identifican y se entabla 

entonces una relacién de iguales y entre iguales. “Los nifios de la calle estan 

inmersos en toda una cultura sui géneris, diferenciada de lo que aprenden los otros 

nifios: los que viven sin recurrir cotidianamente a la calle impersonal, los que sélo van 

a la escuela como ocupacién principal, tos que juegan sin la obligacién de enfrentarse 

a un trabajo rudo y que no les brinda seguridades ni consideraciones. Esta subcultura 

propia de los nifos en situacién de calle nos hace pensar que se trata de una cultura 

de nifios-adultos, a pesar de su edad.“ De esta manera, mAs que las cosas 

materiales, los nifios de y en la calle buscan quiza algo mas importante como lo son 

los !azos, o los rituales que no se ven, y sin embargo, siempre estan presentes 

haciéndolos experimentar un sentido de vida. Estos nifios se asumen y viven como 

5 Cfr. Berguer, Peter. Op. cit., pags. 13 a 43. 
1 efiero Otero, Luis. Op. cit., pags. 42 y 43.
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parte integrante del grupo, es decir, dentro del grupo es reconocido, es “alguien”, 

porque que incluso sus mismos padres alin estando cerca de ellos, acaban por 

desentenderse de su sentir y de su manera de actuar, también lo hacen los maestros 

de las escuelas, ya que para elios estos menores se comportan en forma muy 

diferente a sus compaiieros y su comportamiento generalmente mas vivaz e inquieto, 

siempre es identificado como una conducta irrregular, rebelde, y reacia a la docilidad 

y pasividad esperadas. 

Por otro lado, las instituciones a donde estos menores suelen ser canalizados 

cuando viven en la calle, no ofrecen los lazos que ellos necesitan y que les son 

imprescindibles para sentirse importantes, ya que tratando de justificar una buena 

“accion social”, dejan de lado al ser humano. 

Ante toda esta situacién, resulta imprescindible realizar acciones tendientes 

aaminorar e incluso desaparecer este fenédmeno que se ha acrecentado debido 

al agravamiento de las condiciones econdmicas y sociales de nuestro pais, y que a 

pesar de su dimensién, al parecer se ha perdido la capacidad de asombro y sentir 

al ver que un gran nimero de nuestra infancia tratando de sobrevivir, consume su 

vida en fas catles de nuestras ciudades. Por lo que debemos pensar que la solucién 

a tal situacién, no la encontraremos Unicamente con el rescate y atencién de estos 

menores de la calle, sino que debemos ir mas lejos a atender y tratar de mitigar de 

manera urgente, los factores que los originan. Por lo que desde nuestro punto de 

vista, deben realizarse de manera urgente acciones tendientes a concientizar a 

nuestra sociedad sobre la gravedad y ef crecimiento de tal fendmeno en donde 

el Estado tiene un pape! fundamental ya que debe:



  

Cambiar su postura frente a nuestra infancia, y considerarlos como 
prioridad en su politica econdmica. 

Elevar la calidad de vida, a través de mejorar la calidad de los servicios. 

Crear una politica social que responda a jos requerimientos de fin de siglo, 
es decir, eliminar tos modelos caducos anteriores, que no permiten dar 

continuidad a los modelos de asistencia social, quedando ésta sdio en 
beneficencia o asistencialismo. 

Fomentar y promover escuelas de formacién para padres, ya que éstos 
tienen a cargo una de las profesiones mas importantes como lo es la 
formacién de un ser humano (educar al que educa). 

Debe darse el crecimiento y apoyo a las mujeres, ya que generalmente son 
las que se encargan de transmitir la cultura. 

Promocién cultural, con el aumento y distribucién de centros sociales, 

culturales y recreativos. 
Rescate y proteccién de los menores que estan en la calle, reconociéndolos 
como miembros de la sociedad. 

Creacién de programas de desarrollo permanentes, en donde no medie el 
patematismo. 

Creacién de mas programas gubernamentales que junto con los no 
gubernamentales, se interesen por encontrar junto con los menores, un 

sentido a su vida, y logren e} rescate de valores, a través de la atencién 

individualizada en pequefios grupos, en donde colaboren personas 
tealmente interesadas en el fenémeno.
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3.2 PSICOLOGICA. 

Cuando tratamos problemas relacionados con los grupos marginados de 

nuestra sociedad, podemos pensar que quiza vivimos dentro de una sociedad 

enferma, reflexi6n con la que Marcuse coincide al afirmar que “una sociedad esta 

enferma, cuando sus instituciones y relaciones basicas, su estructura, son tales que 

no permiten la utilizacién de los recursos materiales e intelectuales disponibles para 

el dptimo desarrollo y satisfaccién de sus necesidades individuales”. 

Psicolégicamente, la salud mental de las personas, esta condicionada por et 

hecho de que [a sociedad pueda ofrecerte la posibilidad de un desarrollo completo 

como seres humanos, al grado de que fa misma sociedad puede voiverse destructiva 

cuando no da esas posibilidades. Por lo que abordar este tema implica tomar en 

consideracién los elernentos complejamente entretejidos que inciden en la 

configuracién de la estructura cognositiva del menor, lo que permitira tener una 

aproximacién psicolégica, de cual ha sido su desarrollo infantil - que comprende 

desde donde se ha desarrollado, las instituciones y sistemas socio-culturales, hasta 

estructuraciones psiquicas, que de una u otra manera ha enfrentado -. 

Por fo que en este sentido, las primeras etapas de! desarrollo resultan 

decisivas para el posterior equilibrio afectivo e intelectua! del nifio, ya que en ellas se 

establecen los primeros vinculos objetales”, es decir, la relacién con la madre y 

55 Citado por Anne Bar-Din, “Los nifios marginados en América Latina’, primera edicién, UNAM, 
Centro de Investigaciones Disciplinarias en Humanidades, México 1995, pag. 67. 

5 Los primeros vinculos objetales en el desarrollo del nifio, los representan el padre y la madre, ya que 
éstos, son considerados por él, precisamente como objetos, porque los utiliza para darse seguridad y 
satisfacci6n, sin importar las necesidades de ellos mismos.



  

posteriormente el padre. Asi, cuando en la familia, célula basica de la sociedad, y en 

la relacién temprana madre-hijo, los vinculos son minimos o nulos, ya sea en su 

aspecto intimo de cuidados fisicos y sobre todo afectivos (calor, carifio, etc.), pueden 

surgir en el nifio importantes perturbaciones emocionales que generalmente 

desembocan en cuadros patoldgicos. Por lo que esta privacién de carifio y cuidado 

genera desde temprano, reacciones de frustracién y trastomos de tipo afectivo, que a 

su vez dificultaran e! desarrollo normal en dreas tales como la motriz e intelectual. 

También puede traer consigo ansiedad aguda, excesivo anhelo de amor, 

sentimientos de venganza, y como consecuencia de todo esto, un sentimiento de 

culpa y depresién, e incluso en casos extremos puede llegar a invalidar por entero su 

capacidad de adaptacidn social. 

En este orden de ideas y siguiendo a Lauretta Bender, quien en numerosas 

publicaciones ha estudiado con especial interés los trastornos caracterolégicos o 

alteraciones de la conducta (denominandolas alteraciones psicopaticas), en fos nifios 

que han sufrido carencias afectivas por ingreso a una instituci6n o por condiciones 

desfavorables en el hogar, incluso situaciones de marginalidad; y que al respecto, la 

psicologia ortodoxa” permite enunciar elementos conductuales considerados como 

efectos de la interaccién del nifio con el mundo que lo rodea, y en donde fa 

exhibicién publica de su comportamiento puede adquirir connotaciones que to 

desacreditan ante la normalidad y normatividad de la sociedad, y por ende, facilmente 

son estigmatizados como seres inferiores, asocidndolos al bandalismo, la 

57 Se hace alusién a la psicologfa ortodoxa, como aquella rama de la psicologia que queda fuera de la 
practica psicoanalitica, puede ser psicologia del comportamiento, del aprendizaje, social, etc.
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delincuencia y mendigusmo, entre otros males sociales.™ Razén por la que las 

condiciones reales en las que interacta el nifio de la calle, favorecen la proliferacién 

de stress, neurdsis, e incluso, manifestaciones psicéticas, mismas que se manifiestan 

de diferentes maneras, ejemplo de ellas son: 

@ retraso de la personalidad a nivel infantil sin angustia, ni mecanismos de 

defensa frente a ella. 

@ disminucién del autoestima, impedimentos intelectuales y funciones 

agresivas de escape. 

™@ alteraciones del pensamiento, desorientacién temporal y fuertes tendencias 

paranoicas, expresadas fundamentalmente en desconfianza y actitudes 

hostiles, que en muchas ocasiones son acciones de tipo fisico. 

® conducta impulsiva. 

™@ deficiente desarrolio del lenguaje y la conceptualizaci6n de términos 

abstractos, lo cual merma su comunicacién y esta relacionado con estados 

depresivos. 

™ tendencia a desarrollar cardcter psicopdtico carente de afecto, sin 

sentimiento, ni arraigo a las formas auténticas de reaccién. 

Asi, es innegable que el soporte ofrecido por la institucién “familia”, conjuga 

una serie de significaciones que permiten a cualquier sujeto darse un lugar en el 

mundo, es decir, la familia funciona como un acompajiamiento durante el ciclo de 

vida, por fo que no puede ser reducida solamente a una presencia casual e 

% Cf. Gutiérrez Rafael, “Caracteristicas psicosociales de los menores que sobreviven en las calles”, 
Division de Investigaciones Epidemiolégicas y Sociales, Instituto Mexicano de Psiquiatria, México 

1992, pags. 63 a 71. 

® Cfr. Anne Bar-Din. Op. cit., pags. 67 a 97 y Cueli José. “Dinfmica del Marginado”, Teoria 

Psicolégica del Maginado, Alhambra Mexicana, México 1980, pags. 21 a 31.



  

68 

instantanea, ya que los lazos parentales estan cargados de afectividades que 

refuerzan la imagen que construye ej sujeto de si mismo y que en relacion a las 

interacciones que éste mantiene, le permite asimilar valores sociales y reglas que 

normatizan los roles que se juegan tanto al interior del grupo, como al exterior, con 

otros grupos e individuos, es decir, en el proceso de socializacién, se integra a la 

sociedad, asumiéndose en un espacio configurado por significados que le dan 

sentido como parte constitutiva de la sociedad y fa cultura, identificandose con los 

demas desde si mismo. 

En sintesis, la peculiaridad del nifio de fa calle esta en que las instituciones 

que le brindan soporte, no corresponden ni tienen la misma dindmica que la familia, 

es decir, el nifio de la calle no esta en el tiempo de nuestra cotidianidad; su mundo es 

otro, con su propio tiempo, su propio espacio... sus propias reglas del juego. Su 

desarrollo es otro, sus ideas otras. No se le puede identificar con los criterios 

establecidos. Su légica es distinta.” 

Si bien el mundo de privacién de la calle favorece una deficiencia en ef 

desarrollo del nifio, también aprende en términos adaptativos a formar parte de, y 

sobrevivir en, jugares ‘lenos de hostilidades que paraddjicamente mantienen 

dinamicas en las que para sobrevivir, hay que trabajar cuando la Ley establece 

restricciones al respecto, y aveces, para satistacer sus necesidades, “roban”, por lo 

que son castigados. 

* Cfr. Figa Esperanza, “Los nifios de Garibaldi” , Universidad Autonoma Metropolitana, Departamento 
de Educacién y Comunicacién, México 1994, pags. 53-70.
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En estos términos, el papel pedagdgico que cumplen fa familia y las 

instituciones educativas y religiosas se diluyen, por fo que sus normas y valores sdlo 

son reconocidos en la practica cotidiana. Es decir, el menor construye y comparte un 

cédigo que emana de su practica social con aquélios que en términos similares 

reconoce como iguales. Se conforma un mundo en el que puede reconocer al 

compafero y al mismo tiempo al rival, con el que comparte significados en ritos y 

comportamientos, los cuales en un momento dado, resultan extrafios para la 

sociedad en su conjunto. Al respecto, baste aludir el siguiente extracto: 

“De repente uno de los nifios que habia estado platicando cayé al suelo; fue sorprendente 

Porque cayé como “tabla”. Incluso pensamos que estaba jugando y que se estaba haciendo el 

desmayado, pero efectivamente se habia desmayado. Todos nos apresuramos a auxiliadlo, incluso dos 

taxistas también se acercaron, los nifios se veian bastante preocupados. Lo reanimamos y lo 

levantamos entre todos. Le preguntamos si se habla sentido mal o estaba enfermo, él nos respondid 

que tenia como tres dias que no habia comido nada. Me percaté que uno de Ios nifics se aparté de! 

grupo y entrd en fa central, en breve tiempo estuvo de regreso y ya trafa consigo varios platos con 

comida, no sé si los comprd, fos “taloned" o los robé, e! caso es que llegé y los ofrecié al afectado: 

“Wlégale, los traje para ti, ts come”. Siendo que casi siempre ocurre cuando hay comida, los nifios que 

estdn presentes comen aunque sea un poco, ya sea porque lo arrebaten, lo pidan, o les corresponda. 

‘Como sea, la cuestién es que de un plato, aveces 7 u § nifios lo degustan al mismo tiempo, pero esta 

vez ninguno de los nifios intenté tomar comida mientras el afectado estuvo comiendo, sélo hasta 

después que hubo terminado, arrasaron con los restos de comida." 

De esta forma el nifio reconoce como suyos a fos que ha elegido y fo han 

elegido, y es fo que los identifica como familia. Comparten el espacio que 

*! Gutiérrez, Rafael. Op. cit., pag. 67. 
* Una vez sélo, el nifio buscaré la manera de sobrevivir, encontraré a otros nifios en idénticas 
condiciones, ¢ iniciarén juntos un proceso de grupo o pandilla que les brinde la seguridad que necesitan. 

Cfr. “EI niiio y la Calle”, pag. 41.
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feconocen como refugio, territorio, casa, escondite, para ellos es lo “habitable”. Asi, el 

nifio de la calle existe y vive a través de la paradoja. La paradoja es cotidianidad, 

conviven los opuestos: una casa que no es casa sino calle, un espacio que no es 

propio sino suyo. Permanencia dentro de la movilidad, arraigo dentro del desarraigo. 

Lo familiar en lo que no es familia. En su experiencia cotidiana se entrecruzan el 

trabajo, la confrontaci6n con las autoridades y personajes, representantes de 

instituciones, la diversion y la incertidumbre. Entrevelan significados y simbolismos en 

su devenir que adquieren las dimensiones de un juego. Juegan a sobrevivir, a 

retarse, a no partir y a no quedarse. Juegan a crecer y a ser parte de lo que viven 

como ajeno. Juegan entre dos representaciones de un mismo lugar, en un imaginario 

que fos atrapa y los sofoca entre el estar y no ser. Asi, con todo esto, su 

permanencia en la calle adelanta en el nifio las caracteristicas del ser adulto. De esta 

manera, nos encontramos ante un nifio al cual hay que erradicarie el contenido 

negativo de su experiencia, mas no su personalidad, ya que ésta nunca fue 

generada. 

Por todo lo antes expuesto, consideramos que dentro del aspecto psicoldgico, 

existen dos planos para enfrentar la problematica que afronta el nifio de ta calle: 

- Generar programas e instituciones que den una verdadera asistencia y 

auxilio a los nifios que ya estan en la calle, considerando la problematica real que 

ellos viven, detectando sus verdaderas necesidades. 

* Cf. Figa, Esperanza. Op. cit., pég. 63.
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- Pensar en la posibilidad de reducir los elementos causales que hacen de los 

nifios de la calle, un sintoma de la descomposicién de las sociedades actuales y en 

donde se replantee la funcionalidad de tas instituciones en fas que se sustenta el 

régimen social. 

3.2.1 PSICOANALITICA. 

Para la psicologia, el psicoandlisis“ consiste en un “método de investigacion 

psicoldgica que tiene por objeto dilucidar el significado inconsciente de la 

conducta...como método de indagacién de la estructura psiquica humana, el 

psicoandlisis tiene un efecto terapéutico en cuanto que posibilita la comprensién de 

los mecanismos que han desarrollado un trastorno neurético, y permite asi al 

paciente a acceder a un conocimiento sobre su propio inconsciente y establecer la 

reconstruccién de su historia personal””> 

Por lo que siguiendo fa definicién aludida, podemos afirmar que el 

psicoandlisis como método psicolégico, sdto nos aporta informacién para el 

conocimiento del inconsciente y los mecanismos que han generado alguin trastorno 

% EI psicoandtisis nacié a fines del siglo XIX, su principal exponente fue Sigmund Freud, y de acuerdo a 
su teoria, la personalidad se forma a partir del rechazo en el subconsciente de situaciones vividas en la 
infancia como fuentes de angustia y de culpabilidad. El rechazo del recuerdo de estas situaciones 
trauméaticas es debido al pape! determinante que desempejia la figura del padre en el tridngulo padre - 
madre - nifio y al momento en que aparece el complejo de Edipo. En uno de sus modelos teéricos acerca 
de la representacién del funcionamiento siquico, describe a la persona humana como formada por tres 
instancias: el inconsciente, o sea, las pulsiones latentes ( el elio }, lo consciente, 0 yo, y el super yo, 

modelo social, conjunto de reglas morales. Cfr. Diccionario Enviclopédico Larousse, Colombia 1998., 
gs. 918 y 919, 

* Diccionario Enciclopédico Larousse, Tomo VII, Ed. Planeta Internacional, S.A., México 1995.
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neurdtico en cada caso en particular, pero de ninguna manera a partir de él, podemos 

establecer parametros o generalizar los factores que afectan a fa psique, ya que 

éstos estan en estrecha relacién con las frustraciones que el menor sufrié en sus 

diferentes etapas de desarrollo, y que en ningun caso fe afectan de manera similar, 

porque en cada uno inciden diferentes factores externos e internos. Asi, para poder 

dar un diagndstico sobre la complejidad del desarrollo del nifio de Ja callie, se debe 

considerar por ejemplo, las edades mentales de los nifios, las cuales no estan en 

estrecha relacién con fos afios que han cumplido, sino en funcidn de aquellas 

condiciones que fos han obligado a comportarse como adultos jévenes, por lo cual no 

se puede hablar en forma generalizada de los menores de la calle, ya que hay 

importantes diferencias entre ellos tales como nifios pequefios, medianos y grandes, 

pero con algo en comun, todos menores de la calle y con un diferente influjo de lo 

que ha sido la caile para ellos, y de to que los flevé a compartir un mismo espacio con 

otros como ellos, o a dedicarse a cierta actividad. 

En este orden de ideas y apoydndonos en Ia escuela psicoanalitica, podemos 

afirmar que el estudio de la personalidad es impredecible, ya que el ser humano es 

indeterminado en su desarrollo y crecimiento, ya que en su continua construccién se 

relacionan procesos psicodindmicos en conjuncién con procesos histéricos y 

sociales, es decir, la estructuracién de la psfque conileva elementos de su momento 

histdrico y en forma muy particular, de la cultura que tos sujeta. 

De esta manera, durante el proceso de formacién, la infancia es de 

trascendental importancia, en virtud de que en este perfodo es donde se organizan 

los elementos que dan estabilidad y/o desequilibrio a la persona. De acuerdo a la



  

73 

teorfa psicoanalitica, existen tres fases por las que transcurre el infante para su 

organizacién psiquica:™ 

Fase oral: donde predomina una relacién simbidtica con la madre como 

portadora de! YO, no existe diferencia entre lo interno y to externo. 

Fase anal: donde el! infante reconoce y explora el mundo externo. Asi, 

identifica a los que !o rodean’y establece una diferenciacién con la madre, es decir, 

iniciatiza el reconocimiento de una ausencia con la madre elaborandose un “YO” en 

telacion a un “NO-YO”. 

Fase genital: aqui existe fa intromisién de un tercer elemento al que el nifio 

considera un “rival” ( el padre ),°” por lo que el nifio se escinde de la madre como 

portadora del “YO”, consolidandose asi su propia estructura, de esta manera se dara 

forma a la identificacién - estructuracién del nifio en relacién con los otros. En otras 

palabras, el nifio deviene individuo. 

De taf forma que en el transcurso de esta odisea metaféricamente hablando, 

el infante elabora y reconoce mecanismos de defensa para enfrentar las vicisitudes 

% Cfr. Sigmund, Freud. “Tres Ensayos para una Teoria Sexual”, Tomo IV, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 
1987, pags. 1196 a 1215. 
5"En las primeras etapas del desarrollo humano, el individuo sufre un amor infinito por la madre, por lo 
que ve al padre como a un intruso, en virtud de que tiene que compartir con ese ser, la atencién de la 
madre. Este hecho se conoce como el complejo de Edipo. Cfr. Sigmund, Freud. op. cit.. pag. 1224 a 
1227.
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de la individuacién, identificando sensaciones de amor, odio, pertenencia, angustia, 

etc., y asi, vive aprehendiendo a manejarias como parte de si mismo, de su mundo 

interno, el cual resulta de la actividad inconsciente en la que’los otros son 

introyectados construyendo el “YO”. Asi, el nifio se encuentra involucrado en 

relaciones parentales amorosas que !e son indispensables para la constitucién de un 

Yo - narcisista, de esta manera podra entrentar de mejor manera jas paradojas de su 

existencia.” 

En sintesis, las vivencias del medio social estan mediatizadas por la accién de 

fos padres, y éstos a la vez son internalizados simbdlicamente como instancia 

psiquica ( super yo ). Cabe sefalar que en el caso particular de jos nifios de la calle - 

median en mayor grado personajes en parte reales y en parte fantaseados, que no 

son sino construcciones idealizadas del nifio para mantener un equilibrio psiquico. 

Asi, el nifio ante su realidad, construye una situacién - ambientacién - y es la que le 

sirve de sostén para sus conflictos inconscientes. Esto es oscilar entre creer y mentir, 

entre actuar y vivir. 

3.3 PEDAGOGICA. 

La estructura familiar es un factor determinante pasa el desarrollo psicofisico 

del individuo, ya sea positiva o negativamente. Sin embargo, actualmente la familia 

esta en una crisis de desintegracién por diferentes razones, entre ellas: sociales, 

°8 Cfr. Galeano, Macera Jorge en “Melanie Klein: Fundamentos, Teoria y Técnica”, Revista Subjetividad 
y cultura”, N° 8, Ed. Plaza y Valdés, México , abril de 1997, pags. 70 a 82.
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éticas y econdmicas, lo que aunado a la ausencia de los padres en el hogar, genera 

que los hijos no tengan con ellos el suficiente contacto, precisamente en la etapa en 

que mas lo necesitan, “la nifiez”. Razén por la que debemos reconocer que la 

constitucién det nucleo familiar es de trascendental importancia en el desarrolio 

psicoevolutivo del menor, ya que ta falta de padre o madre crea una situacién 

desarmonica y de inconformidad, con la consiguiente sensacién de ausencia y 

soledad. 

En este orden de ideas y partiendo de la necesidad de brindar educacidn a los 

menores, haremos referencia a dos puntos muy importantes de atencién que éstos 

deben recibir: la educacién en el hogar y la educaci6n escolar. 

En cuanto a la educacién que debe recibir el menor dentro del grupo familiar, 

coincide con tos psicdlogos que afirman que a los menores, “hay que empezar a 

educarlos 20 afios antes de que nazcan”. Es decir, a los menores dentro de la familia, 

se le debe ensefiar e inculcar valores tales .como el respeto, la honestidad, la 

participacién dentro del grupo, y la responsabilidad, que lo {leven a cumplir su funcién 

en esta vida, asimismo, se debe impulsar su crecimiento como persona. Esto es, 

debe estar en constante proceso de ensefianza - aprendizaje en la transmisién de 

valores, sin llegar a caer en grandes contradicciones, ya que es muy frecuente que 

los padres actien de una manera diversa a !o que estdn ensefiando. Esta 

contradiccién desconcierta la naturaleza analitica de los menores, porque éstos 

fequieren de una congruencia para su aprendizaje, en consecuencia, la tarea de 

transmisién de valores dentro del seno familiar por sus educadores (padres 0 tutores 

), debe ser a través de la forma mas antigua de ensefanza: el ejemplo.
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Lo anterior, en virtud de que no es posible seguir viviendo en un mundo de 

contradicciones, las cuales se reflejan en todos los ambitos de la vida nacional, pero 

principalmente se ven reflejados en una educacién deficiente, !o cual es mas evidente 

en las familias afectadas por ta crisis econémica. Es decir, el problema econémico 

propicia etapas de relajacion u olvido de los valores mas esenciales dei ser humano. 

Asi, ta familia desaprovecha todos los recursos de que dispone como institucién 

educadora de los hijos, unas veces por ignorancia, otras por negligencia y casi 

siempre por desarrollar un concepto de sus actividades y de sus funciones familiares 

sobre una visién errénea de lo que debe ser su papel en relacién a los hijos.” En 

estas circunstancias, se olvida que es en el seno familiar donde los menores sufren 

sus transformaciones o crisis de todo tipo: sexual, afectiva, social, etc. y 

posteriormente, cuando ef menor tiene que enfrentar una nueva etapa de su 

educacién, el miedo a no volver a ver a sus padres, la inseguridad de sentirse sdlo 

frente a un ambiente extrafio y a veces hostil, las dificultades para adaptarse a cierta 

disciplina, representan entre otros, los problemas mds graves a que se enfrenta el 

menor al iniciarse en fa vida escolar. Ante todo esto, es evidente, que con un sistema 

pedagégico basado en la autoridad absoluta del maestro, fa escuela tradicional’” ha 

hecho muy poco por superar esos problemas, razén por la que se ha puesto en 

® At respecto, la investigadora Anne Bar-Din comenta que la palabra familia, en América Latina se 
entiende en su significado como “familia extensa”, y se utiliza como un sistema de apoyo para todos sus 
miembros, de tal manera que cada nuevo agregado humano representa un incremento de la fuerza de! 
grupo como un todo. Asi, en algunos paises los nifios juegan un papel importante, pero con el tinico 
objetivo de que la familia sobreviva como unidad, ya que se les pone a trabajar para el sustento familiar, 
convirtiéndose a futuro, en algo as{ como la pensién para la vejez cuando los padres no puedan valerse 
por si mismos, raz6n por la cual se procura tener muchos hijos, Cfr. Rodriguez, Gallardo Lorenzo, “El 
aprendizaje callejero. Entre Ia escuela y la casa, una esperanza educativa” , México 1991, pag. 6. 
' Ei sistema de {a escuela tradicional hasta hoy en dfa, ha consistido en la instruccién del educando, en 
donde el profesor le transmite una serie de conocimientos suficientes hasta agotar el programa escolar, 
de esta manera se promueve la memorizacién de datos, También se sustenta en la coaccién, el premio y 
el castigo. Cfr. Rodriguez, Gallardo Lorenzo, Op. cit., pégs. 21 a 33 y Barcena, Andrea. Op. cit., pdgs. 
154 a 157.
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entredicho a la educacién basica, en donde, casi la mitad de los nifios desertan o 

fracasan antes de concluir este nivel. En estas circunstancias, es logico pensar que la 

escuela no esta cumpliendo con et objetivo de ofrecer una opcién reat de formacién 

para !a infancia, ya que presenta una infinidad de deficiencias tales como: carencias 

de materiales educativos, sistemas de ensefianza anticuados, que solo privilegian fa 

memorizacién, horarios de clase cortos, exigencias econdémicas adicionales, entre 

otros. 

Todas estas situaciones tienen un resultado: las escuelas se vacian y las 

calles se llenan, porque la educacidén publica tiene un limite, situacién por la que en 

nuestro pais nos encontramos con cuarenta por ciento de desercién escolar en las 

ciudades y ochenta por ciento en las zonas rurales, ya que una buena parte del gasto 

social beneficia a segmentos de ta poblacién que se encuentran por encima de la 

pobreza, razon por la que el presupuesto educativo esta tejos de cumplir con la 

recomendacién de la UNESCO, quien plantea destinar al menos el 8 % del Producto 

Interno Bruto para este fin, sin embargo, de 1995 a 1997 la porcién del presupuesto 

destinada a este objetivo no rebasé e! 5 %.'" 

Al respecto, Michell Gilly sefiala: “un alumno bien adaptado seria aquel a quien 

la escuela ofreciese la posibilidad de obtener un rendimiento escolar que 

correspondiera al conjunto de sus posibilidades fisioldgicas, afectivas e 

intelectuaies.”"* 

'0l Cfr. Herrera Beltran, Claudia. “Llega a 80 % la deserci6n escolar en zonas rurales”, La Jornada, 11 de 

noviembre de 1998, pags. 52 y 72. 
'© Citado por Rodriguez Gallardo, Lorenzo. Op. cit., pag. 21.
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Contrariamente al citado pedagogo™, un gran numero de padres consideran 

que mientras sus hijos cumplan con el minimo y no molesten demasiado, van bien. 

Sin embargo, existe una gran confusion, ya que la escuela no es totalmente el reflejo 

anticipado de la vida futura, porque ésta, es capaz de crear individuos que sean unos 

calculadores mentales, sin embargo, pueden llegar a ser paraddjicamente, gentes 

que carezcan de capacidad para actuar frente a las exigencias de la vida. 

En este contexto, se pensé por mucho tiempo que la Idgica era innata en el 

individuo y que era algo propio de la naturaleza. Esta ha sido una de las nociones en 

que se ha inspirado la escuela tradicional, al creer que el desarrollo debe consistir 

solamente en fa actualizacion de las facultades virtuales del nifio, situacion por fa que 

-el papel de la educacién se reduce a una simple instruccién, es decir, se trata 

unicamente de alimentar unas facultades ya hechas y no de formarlas, por lo que 

sdlo se acumulan conocimientos en fa memoria en lugar de concebir la escuela como 

centro de actividades reales y experimentales. De esta manera, la educacién basica 

en México sigue siendo un sistema de tipo tradicionat, con una prdctica pedagdégica’™ 

mucho mas interesada en la instruccién del nifio que en su formacién intelectual, ya 

que ésta ofrece af alumno una cantidad considerable de conocimientos que acaban 

por oividarse a! paso de! tiempo. 

En consecuencia, la educacién basica que se imparte en nuestro pais, 

consistente en la transmisién y retencién de datos, definiciones, trucos aritméticos y 

codificacién de lenguaje escrito, constituye no solo una experiencia muy limitada, sino 

‘93 Se hace referencia a la persona que instruaye y educa nifios. Diccionario Enciclopédico Océano, 

México 1998. 

** Entiéndase como el arte de enseftar 0 educar a los nifios. Diccionario Enciclopédico Océano, op. cit.
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que también representa una obstruccién permanente para el desarrollo intelectual y 

emocional de los menores, ya que si bien los factores hereditarios marcan un limite 

para las capacidades intelectuales, los factores de interaccién social son los 

responsables del dptimo, de! mediano o del minimo desarrollo de la inteligencia 

individual. 

Desde el punto de vista de la psicofisiologia"® moderna, entre los seis y los 

doce afios de edad, ef individuo aprende o no a pensar, ya que en esta etapa, las 

facultades intelectuales superiores se encuentran en plena formacién y en 

consecuencia, maduran. De esta manera, se mielinizan las neuronas de las zonas 

prefrontales, es decir, empiezan a funcionar si hay estimulacién medio - ambiental, y 

es ahi donde operan !as funciones intelectuales mas elevadas como el pensamiento 

abstracto, las operaciones légicas, la sintesis, el andlisis, etc.’ En este sentido, una 

educacién basica centrada en la instruccién, resulta inadecuada, no sdlo por el 

ejercicio desproporcionado al que se somete a la memoria infantil, sino porque 

descuida las demas facultades del desarrollo humano en un periodo fundamental 

para su evolucién y consolidacién. Es decir, muchas veces los sujetos de educacién, 

necesitan aprender a no pensar, a no indagar, a no dudar para no confundirse, y 

poder memorizar puntualmente los conocimientos transmitidos. 

Ante esta situacién, muchos pedagogos afirman que si la educacién basica se 

actualizara, el éxito en los niveles posteriores estarfa practicamente garantizado. 

195 T a psicofisiologia, es el conjunto de estudios en el que se establece una estrecha colaboracién entre 
los métodos y el lenguaje de la fisiologia como ciencia analitica de las funciones y los de la psicologia 
como ciencia del comportamiento. Diccionario Enciclopédico Océano, op. cit., pag. 1230. 
"6 Cf. Bércena, Andrea, op. cit., pag. 155.
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Razén por la que se considera que si !a educacién basica pasara de un sistema 

tradicional a un sistema formativo, se estaria cumpliendo debidamente con lo 

establecido en nuestra Carta Magna: “La educacién que imparta e! Estado, tenderad a 

desarrollar arménicamente todas las tacultades del ser humano..."""” 

En este orden de ideas, se ha visto que en México, mientras una parte de la 

infancia ha dejado la calle como un espacio natural de juego", otra parte de la 

misma la ha tomado como iugar de trabajo prematuro. Asi, los menores que estan en 

la calle, compensan todas sus carencia desarrollando multiples actividades para 

sobrevivir, muchos no saben leer ni escribir, pues nunca han asistido a la escuela, sin 

embargo, han desarrollado mas las habilidades motrices que los nifios que estan en 

casa; correr, trepar bardas, esconderse y escaparse de fa policfa, por ejemplificar 

algunas. 

Por lo que la creciente presencia de los nifios en la calle de los cuales una 

buena parte fue expulsada de [a escueta burocratizada, nos obliga a pensar que 

resultan de trascendental importancia las acciones basadas en la educacién ne 

formal, la cual de alguna manera, complementa o suple la educacién escolar. Esta 

'*7 Asticulo tercero de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Op. cit. 
"8 La calle ha dejado de ser el espacio del encuentro cotidiano de la pandilla lidica, perdiendo con ello 
la fortuna del juego socializado. Dicho de otra manera, los nifios que no juegan contribuyen a perpetuar 
el subdesarrollo del pais, ya que si bien la desnutricién produce en forma directa e inmediata 1a 
disminucién energética de los organismos infantiles, también reduce su interés a interactuar con lo que 
les rodea. En este sentido, la desnutricién biol6gica produce a su vez, una desnutricién psicolégica, 

afectiva ¢ intelectual, cuyo resultado en Ia vida adulta es Ia reduccién de la capacidad productiva y 
creadora. Las consecuencias de este proceso se transmiten generaci6n tras generacidn, y constituyen 
junto con la desigualdad econémica, una de las principales causas de marginacién de amplios grupos. 
Cfr. Barcena, Andrea. Op. cit., pags. 164 a 165.
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accién esta a cargo de los llamados educadores de calle’®, y su punto de partida 

educativa se encuentra en las vivencias y experiencias que el menor ha adquirido en 

su vida o en su trabajo en la calle, lo cual constituye de alguna manera un reto a la 

teoria educativa ordinaria, fundamentada en la transmision de conocimientos de lo 

que el profesor ha aprendido de antemano, y la obligacién por parte del alumno de 

aceptar esa tesis cientifica o moralista, sin apelacién ni participacién del educando, a 

no ser por su capacidad receptiva. Razon por la que este sistema educativo suele ser 

rechazado por quienes han adquirido sus conocimientos viviendo y experimentando, 

enfrentandose a eventos de la vida que les han significado miedos, esfuerzos o 

satisfacciones. En este sentido, los nifios de y en la calle dificilmente podrian asimilar 

el sistema educativo de los nifios considerados como normales. 

Bajo este margen, el educador de calle en su actividad educadora, trata de 

entender lo que eflos mismos cuentan de su vida, y a partir de estas narraciones se 

establecen didlogos en donde se pregunta y se vuelven a narrar cuestiones que 

pueden ayudar a ordenar y a dar significado a lo que sucede en su vida, a partir del 

contexto de su propia subcultura y ambiente.""° 

Por lo antes referido, es de vital importancia la aplicacién de programas de 

estudio que unifiquen criterios pedagdégicos en donde se le dé vital importancia a las 

caracteristicas naturales de los sujetos de educacion, y en donde el trabajo de los 

maestros se enfoque en ef desarrollo intelectual de los alumnos, y no simplemente 

19 1 educador de calle es una persona que se compromete con los menores que est4n en Ia calle, para 

estar con ellos en su medio, trabajando por su humanizacién y rescatando su fuerza organizacional en 

cuanto seres marginados y explotados. "El nifio y la calle”. Op. Cit., pag. 26. 

0 Cfr. Lefiero Otero, Luis. Op. cit., pags. 80 a 89.
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apresurados por agotar un temario extenso, es decir, se le debe dar mas importancia 

a cémo aprenden los menores y no cuanto aprenden. Por lo que seria ideal sustituir 

el sistema tradicional de las escuelas publicas, por un sistema formativo, cuyo 

método educativo pretende precisamente, ta formacidn intelectual del educando, en 

donde éste lograra un cierto saber a través de investigaciones que le lievaran a 

despertar su interés por lo que esta aprendiendo y construiria libremente sus propios 

razonamientos. Este métado activo se inspira en el principio de las ciencias, es decir, 

entender es inventar, y con este sistema, se formaria individuos capaces de producir 

© de crear y no tan sdlo de repetir. Con lo anterior, quiza podria cambiar el papel que 

ha jugado la escuela en la expulsién de nifios a la calle. 

Porque una actualizaci6n pedagdégica debe partir entonces de un 

reconocimiento de la naturaleza creadora, activa y constructora de los menores, a los 

que se podria llamar “genios potenciafes incomprendidos desde siempre por la 

escuela tradicional”. Baste referir lo que el famoso Jean Piaget afirmdé a sus ochenta 

afios de edad, “Yo quiero ser nifio hasta el final, porque la infancia es la fase 

creadora por excelencia”. 

3.4 MEDICA. 

En ia época actual, es evidente la estrecha relacién que existe entre la salud y 

el desarrollo social y econdémico de un pais, ya que entre mas amplios son sus 

programas sociales, mejores seran las condiciones de cada individuo y por ende 

mayor su calidad de vida, misma que se refleja en el progreso de la sociedad.
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Sin embargo, hoy en dia, el nivel de vida de los mexicanos se ve deteriorado 

por problemas de diversa indole, que afectan a una gran parte de la sociedad, 

especialmente a los menores que nacen y crecen en ambientes de marginacién, 

medios rurales y en general de pobreza extrema. En este contexto, uno de los 

grandes problemas que enfrenta la nifez y que repercute directamente en su 

bienestar fisico y mental, es el fantasma de la desnutricién, que se presenta ligado a 

fenédmenos como el de la menesterosidad, la ignorancia 0 costumbres de quienes 

tienen a su cargo el cuidado y prevencidn de {a salud infantil. 

Es innegable que una mala nutricién en los menores tiene como consecuencia 

una disminucién en su capacidad energética y desinterés por lo que le rodea. Asi, el 

déficit alimenticio de estos grupos, asociado a la falta de estimulacién en la primera 

infancia, limita en forma irreversible tanto el desarrollo fisico como el intelectual y 

emocional del menor, en donde como resultado final de este proceso se obtiene una 

reduccién durante su vida adulta de la capacidad productiva, econdmica y cultural. 

Adentrandonos un poco al hecho de cédmo se presenta esta enfermedad que 

" sostiene tantos aspectos negativos trae para la infancia, el Dr. Joaquin Cravioto 

que en México, “las oportunidades de ser genio o de crear individuos muy inteligentes 

se van perdiendo por generaciones, en cambio, fa probabilidad de ser mediocre 

aumenta a medida que hay mds desnutricién. Por lo que ademas de! riesgo de morir, 

estar desnutrido significa que el sistema nervioso, la inteligencia, el lenguaje y la 

capacidad de aprender y de resolver problemas, sufren dafios irreparables.”" 

1 1 Dr. Cravioto fue Director Cientifico det Instituto Nacional de Ciencias y Tegnologias de la Salud 
del nifio en la Ciudad de México. 

"2 Bércena, Andrea, op. Cit., pag. 95.



  

De esta manera, ei Dr. Cravioto explica el proceso de la desnutricién en la 

llamada “ecologia de la desnutricién a nivel individual" y sefiala que e! problema se 

presenta generalmente porque en estos sectores de poblacién, las madres durante el 

embarazo no incrementan su alimentacién y no disminuyen su trabajo, por lo que al 

nacer, los nifios son de bajo peso y talla. Durante los primeros meses de vida, la 

alimentacién del pecho materno es mds o menos satisfactoria a juzgar por el 

aumento de peso y talla de los nifios, sin embargo, la leche materna disminuye 

haciéndose insuficiente entre los 4 y 6 meses de edad, a pesar de ello, no se fe 

proporcionan al menor alimentos complementarios,"“* ésto, generalmente debido a 

prejuicios, desinformacién o bien por las carencias econdémicas de las familias. 

Posteriormente, cuando se presenta el destete, en forma brusca normalmente por 

otro embarazo, y debido a las pésimas condiciones de saneamiento, asf como al 

desconocimiento del papel que juegan ef proceso de salud y enfermedad en la 

alimentacién, sobrevienen las infecciones gastrointestinales en el menor, como 

consecuencia de algun alimento contaminado, generalmente por las manos de quien 

fo prepara. Asi, estos menores presentan en muchas ocasiones una cadena de 

episodios diarréicos cada vez mas graves y de mayor duracién. 

En consecuencia, cuando !a leche materna se hace insuficiente, el menor que 

hasta entonces venia desarrollandose de manera adecuada, empieza a tener una 

desaceleracién de su crecimiento y desarrollo, lo cual se va acentuando entre fos 12 

‘3 El citado cientifico da este nombre a la forma en que de acuerdo a su criterio, se presenta 
paulatinamente el fenémeno de la desnutricién en los individuos. Cfr. Barcena, Andrea, op. Cit., pag, 97. 
"4 En los grupos marginados y rurales, las madres establecen mecanismos de supervivencia a costa del 
estado nutricional de sus hijos, porque a la madre lo que le interesa es el hijo vivo. Asi, en la 
desnutricién temprana se conjugan las tradiciones, la supersticién, y por supuesto la pobreza.
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y los 18 meses de vida, por lo que estas carencias nutricionales en la temprana edad, 

se reflejan posteriormente durante la edad escolar, incluso, aunque ya no estén 

desnutridos, muchas veces hay en ellos un retardo en diversas funciones fisicas e 

intelectuales.'® 

Ante esta situacion, es importante destacar el papel que juegan las mujeres en 

ef buen desarrollo de la infancia, ya que a mayor educacién de éstas, mas modernas 

son sus practicas alimentarias, propiciando con ello mayor salud en sus hijos. Es 

decir, la educacidén de las mujeres en el area de la salud publica es de trascendental 

importancia en ef pais, de ellas depende directamente la supervivencia y el mejor 

desarrollo de las nuevas generaciones, ya que al ser la desnutricidn una enfermedad 

invalidante, tiene por ende una trascendencia histérica, ya que con ella se van 

acumulando y multiplicando generaciones de individuos dafiados en sus mas altas 

funciones humanas, porque ésta, mas que ser una enfermedad mortal, es una 

enfermedad invalidante, lo cual es mas grave desde un punto de vista social e 

histdrico. 

Cabe sefialar que el Instituto Mexicano del Seguro Social reconocié que el 40 

% de las muertes infantiles que se registran, se deben principalmente a la 

desnutricién. Asimismo y de acuerdo a datos registrados por el Instituto Nacional 

de Nutricién, et 66 % de la nifiez mexicana esta subalimentada. 

"5S En los menores desnutridos pueden verse muestras de retardo en el desarrollo del lenguaje, retardos 
de aproximadamente dos afios en su aprendizaje y habilidades motoras en los aspectos de coordinacién, 
fuerza, agilidad y equilibrio. Barcena, Andrea, Op. cit.
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Ante esta situacién, podemos afirmar que nuestra infancia deja de crecer para 

poder sobrevivir,""® por lo que es conveniente comprender el problema de la 

desnutricién en un sentido amplio, ya que ésta no sdlo representa la falta de 

alimentos, sino también la falta de estimulos, de experiencias sociales, de 

informacién e incluso, de instrumentos intelectuales para digerir esa informacién. 

No obstante que las tasas de mortalidad por este motivo se han reducido, no es 

conveniente conformarse con saber que se reducen ias cifras, porque es como decir 

que nuestra infancia es muy buena para sobrevivir, ante tal situaci6n debemos 

cuestionarnos si queremos seguir viviendo en un mundo de sobrevivencia o en donde 

predomine ta calidad de vida. 

Pero los problemas de la nifiez no sdlo se reducen a la desnutrici6n, ya que en 

muchas ocasiones en !os sectores marginados suelen conjugarse diversos factores 

que de alguna u otra manera dejan secuelas en fa salud de los menores, puesto que 

a@ pesar de contar con el amparo de una familia, los menores se encuentran 

totalmente desprotegidos en virtud de que es la propia familia quien los maltrata. Asi, 

cuando observamos a los infantes tristes, decaidos 0 indiferentes, podemos estar 

frente al llamado “sindrome de la infancia maltratada”. En estos casos se pueden 

observar en los menores fracturas, hematomas en e! cuerpo o en el cuero cabelludo, 

hemorragias en los ojos, etc., los cuales hacen evidente la existencia de una relacién 

"6 Ja denominada pobreza extrema de los grandes grupos ha constituido la base de una grave 

marginalizaci6n, es decir, un desastre socioeconémico cuya manifestacién mAs aguda es la desnutricién. 
Por ello, cuando los nifios det subdesarrolio mexicano logran Ia supervivencia de los primeros afios de 
vida no s6lo se enfrentan a un sinntimero de problemas, entre los que destacan la alimentacién deficiente, 
1a amenaza continua de epidemias y epidemias que la misma miseria prohija sino, por si fuera poco, a las 
agresiones de indole sociat por et deficiente cuidado familiar, son victimas también de esa vordgine de 
sojuzgamientos, represiones y otras tantas injusticias de las que nadie por supuesto les disputa su 

potestad, reconocida hasta institucionalmente. Manrique Campos, Irma. “La ninez en la crisis”, UNAM, 

Ed. Cambio XXI, primera edicién, México 1997, pég. 17.
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constantemente violenta entre un adulto y ese pequefio, el cual es objeto de 

agresiones fisicas 0 psicolégicas, mismas que inciden negativamente en el desarrollo 

de sus capacidades. 

EI sindrome de Ja infancia maltratada se da en un mundo donde se conjugan 

multiples factores, en donde generalmente las familias que son presa de fuertes 

presiones de diversa indole, fundamentalmente de cardcter econdémico, son mas 

propensas a las relaciones violentas y al maltrato de sus miembros menores, sin 

embargo, también encontramos estrechamente vinculado al maltrato la falta de 

aprecio, atencién y presencia de valores adquiridos durante la infancia de los padres, 

ya que generalmente la mayoria de ellos son golpeadores de sus hijos, porque a su 

vez fueron maltratados en su nifiez. Todo esto, evidentemente repercute en los hijos, 

ya que como consecuencia de este maltrato fisico y psicoldgico, en muchas 

ocasiones los menores cuando ya no pueden soportar su situacién, optan por huir, lo 

que implica que abandonen la escuela y adopten el estatus de adulto, al tener que 

hacerse cargo de su propia sobrevivencia, por lo que al carecer de estimulos 

afectivos se propicia en muchos de ellos, uniones matrimoniales tempranas con 

parejas que han crecido en condiciones similares y con poca o nula educacién 

formal, lo cual conlleva a procrear un mayor numero de hijos, los cuales naceran 

quiza en peores condiciones, tal vez con menos oportunidades nutricionales, de 

educacion, y estimulacién en general, repitiéndose asi patrones que flevan a un 

constante deterioro del nivet de vida. 

Por lo que el tema del embarazo en la adolescencia bajo este contexto, tiene 

diversas repercusiones, ya que la mayor parte de los embarazos tempranos ocurren
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evidentemente dentro de los sectores mas pobres de la poblacidn, y los dafios de 

salud relacionados con ello tienden a ser considerables particularmente si se 

considera que un gran porcentaje de éstos conduce a los adolescentes en algunas 

ocasiones, a abortos inducidos o practicados en condiciones insalubres, o bien, con 

métodos altamente riesgosos. Parte de este problema se debe a la falta de 

educacién sexual hacia fos menores por parte de las instituciones sociales 

implicadas en ello, ya que al parecer no se han puesto de acuerdo sobre quién debe 

hacerse cargo de este tipo de educacién, o qué aspecios de la misma debieran ser 

asumidos por los padres y cudles por la escuela, to que genera un vacio en fa 

orientacién y formacién de los menores. 

Estos problemas y otros mas graves sufren los menores cuando han decidido 

salir a la calle, ya que siete de cada diez nifios que se encuentran en ésta, consumen 

inhalantes, como pegamento y solventes, ios cuales llegan a alterar su sistema 

nervioso, sin embargo, segun sus propios testimonios, lo hacen para aliviar la 

pobreza y el hambre, y enfrentar la represién policiaca, la soledad y el estrés. Como 

consecuencia de estas practicas cotidianas, se ha reportado que por estas causas, 

llega a haber entre ellos casos de muerte stibita, ceguera y abortos."” 

Asi, entre los menores de la calle se registran decesos que se deben a la 

desnutricién aunada a la inhalacién de solventes o pegamentos, baste sefialar que en 

los Ultimos cuatro afios en la ciudad de México cada mes muere un menor en 

donde las principales causas identificadas son: atropellamiento, sobredosis de 

‘7 Durén, Teodora. “Los nifios de la calle y el uso de inhalantes”, La Jornada, 14 de abril de 1998, pag. 
6. 
"8 Palacios, Sandra. “Fallece cada mes un nifio de la calle”, El Universal, 28 de junio de 1998, pag. 11.
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drogas, suicidios, o bien por ser portadores del sindrome de inmunodeficiencia 

adquirida (VIH). Este ultimo, un ma! de gravisimas consecuencias para la poblacién 

en general, y mas conmovedor aun, cuando lo padece un menor. Este sindrome es 

adquirido por cada uno de treinta nifios de la calle’ , generaimente por via sexual, o 

bien, por ef uso de agujas compartidas para la drogadiccién, e incluso por transmision 

perinatal, ya que por su estancia en la calle, comienzan a temprana edad con una 

vida sexual, generalmente entre los siete y los trece afios, ya sea por las mismas 

condiciones de vida, o bien, por practicar la prostituci6n como algo temporal y 

tedituable, o incluso por violacién. Generalmente adquieren esta enfermedad y 

tiempo después, cuando empiezan a manifestar fos sintomas, tales como diarreas, 

adelgazamiento exagerado en poco tiempo, altas temperaturas o sarcomas, se dan 

cuanta de su padecimiento. Razén por la que de acuerdo a lo manifestado por 

algunas instituciones no gubernamentales que los asisten, después de realizarse la 

prueba del VIH, se incrementa en ellos el consumo de téxicos, asi como las crisis 

psicoldgicas y las pulsiones suicidas. 

En consecuencia, y debido a esta forma de vida, las estadisticas oficiales 

refieren para ellos un promedio de vida de 23 afios, mientras que el promedio de vida 

para la mayorfa de los mexicanos, es de 70 afios. En este contexto, esta infancia 

marginada con su hacinamiento y promiscuidad, tiene una vida sexual temprana, que 

en la actualidad ha tenido como consecuencia el nacimiento de la segunda 

generacidn de nifios de la calle, ya que de acuerdo con datos de UNICEF se estima 

que una de cada diez nifas se embaraza antes de cumplir la mayoria de edad. Casi 

todas ellas consumen algun tipo de téxico y son las principales victimas de violencia y 

"9 “Porta ya el virus del sida uno de cada 30 nifios de la calle”, El Universal, 30-11-1998, pag. 1.



  

de abuso sexual, razén por fa que reproducen en sus hijos esquemas de maltrato, 

falta de educacidn, valores y principios. 

Ante esta situacion, resulta primordial reconocer el derecho a la alimentacin y 

a la salud tanto fisica como mental de todos ios menores, para poder garantizar asi, 

ej desarrollo pleno de todas sus facultades, por lo que es indispensable, empezar por 

abatir el problema de Ja desnutricién infantil, lo cual implica instrumentar politicas 

publicas permanentes al respecto, una politica decidida de educacién sexual en la 

ensefianza escolarizada para prevenir, es decir, para posponer la maternidad en la 

adolescencia, y favorecer asi una escolarizaci6n mas amplia que permita a las nifias 

adolescentes ejercer otras tareas a lo largo de su vida. Y en general, una 

transformacién para que las caracteristicas intelectuales que ahora sdlo 

corresponden a una elite'™, pasen a ser de toda la sociedad mexicana para lo cual se 

hace necesario que toda la infancia en México esté bien nutrida y bien estimulada en 

todos los aspectos, por lo que debemos destacar la importancia que tiene !a 

participacién plena y organizada de toda nuestra sociedad, de manera que cada 

familia e individuo, sean responsables de su propia salud, es decir, las acciones 

sociales y gubernamentales no sélo deben ser de atencién a la salud fisica e 

intelectual, sino incluso de prevencién, jugando esta ultima un papel fundamental 

"29 Bese a las dificiles condiciones que envuelven a una gran mayoria de las familias mexicanas, muchas 
de ellas toman acertadamente !a decisién de procurar a sus hijos una educacién escolarizada, en la 
inteligencia de que a futuro se convertirén en adultos preparados, productivos y creativos, siempre a la 
espera de que vivan, se desenvuelvan y reproduzcan un mejor y més alto nivel de vida en todos los 
aspectos. Sin embargo y a todo esto, cabe mencionar que por su parte, el Estado esta dejando al libre 
albedrio de las familias el enviar a sus hijos 0 no, a la escuela, ya que muchas veces en su lucha por la 
sobrevivencia esta opcién, esti dejando sin efecto la obligatoriedad que al respecto se establece en el 
articulo 3° de nuestra Constitucién. Cfr. Bércena Andrea, “Boletin informativo de la P.G.R.”, N° 93/3, 
abril de 1993, México, D.F., pag. 25.
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para generar el cambio en los esquemas tradicionales que se han convertido en un 

jastre para nuestra sociedad. 

3.5 JURIDICA. 

Hablar de los derechos que posee e! hombre, implica referirnos a los derechos 

humanos y éstos debemos entenderios como todos aquellos que posee cada hombre 

© mujer por el simple hecho de serio desde su concepcidn hasta su muerte. Asi, la 

Comisién Nacionat de Derechos Humanos sostiene “los derechos humanos son los 

inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser 

humano. En su aspecto positivo, son los que reconoce la Constitucién y los que se 

recogen en los pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por México.“ 

De esta manera, el maestro Meyers, afirma que estos derechos son: 

universales, porque afectan a todos los humanos, absolutos, porque nadie puede 

reducirtos, e inalienables, ya que no pueden perderse.'” Asi, podemos identificar la 

importancia de los derechos humanos como factor indispensable para el desarrollo 

del ser humano, en todos los planos de su vida, de manera individual y como 

'21 “Tos derechos humanos de los mexicanos”. Comisién Nacional de Derechos Humanos, primera 

edicién, México 1990, pag 6. 
12 Cfr. “Infancia y Sociedad”, No. 27/28, “Derechos de la Infancia y Desarrollo Humano”, Ministerio de 
Asuntos sociales, Madrid 1994, pag. 15
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miembros de la sociedad, su importancia radica en proteger principalmente la vida, 

la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad fisica y la propiedad de 

cada ser humano. 

En nuestra Constitucién, los derechos humanos estan previstos principaimente 

en el capitulo llamado “De tas Garantias individuales”. México junto con otros paises, 

ha participado en la elaboracién de instrumentos internacionales que implican el 

respeto a los derechos humanos, lo anterior con fundamento en el articulo 133 de 

nuestra Carta Magna.'** 

En este sentido y reconocida la existencia de los derechos humanos y el 

hecho de formularlos en una forma explicita, resulta un poco confuso el que se haga 

necesario hablar especificamente de los derechos de los nifios, ya que si éstos son 

reconocidos como seres humanos, deberian poseer los mismos derechos que los 

individuos de cualquier edad, por lo que a simple vista se haria innecesario formular 

derechos especiales para ellos. 

Sin embargo, la necesidad de hablar directamente de los derechos de los 

menores esta justificada por las caracteristicas especificas que ellos presentan, como 

son la inmadurez y la dependencia, es decir, no poseen todas las capacidades que 

alcanzaran en su vida adulta y necesitan que los adultos las atiendan, es decir, si 

tienen derechos, pero no los pueden ejercer propiamente como personas con la 

misma capacidad que los adultos, ademas de que en muchas ocasiones, éstos no les 

son reconocidos, o bien, les son impunemente violados. 

3 Cfr. C.N.D.H., op. Cit., pags. 6 y 7.



  

Es evidente que los derechos de los menores a cargo de jas personas que 

ejercen su tutela y cuidados son mas dificiles de garantizar, pues dependen 

esencialmente de la actividad de estas personas y se desarrollan en un ambito 

privado. Una parte de ellos estan implicitos en el transcurso de su vida familiar, en 

estrecha relacién con las personas que se encargan directamente de su cuidado, 

taz6n por la que es mucho més dificil conocer tas violaciones a estos derechos 

porque no se manifiestan en forma clara hacia el exterior. 

Por lo que podemos afirmar, que en muchas ocasiones no se satisfacen las 

demandas esenciales del menor, las cuales resuitan primordiates para su desarrollo e 

incluso para su supervivencia, éstas se refieren en primer lugar a sus necesidades 

fisicas: recibir alimentacién, vestido, un bienestar minimo que incluye descanso y 

limpieza, y otras que son muy importantes como lo es su bienestar psicolégico, sin 

embargo, en muchas ocasiones las exigencias sociales son mucho mayores y las 

condiciones de vida resultan tan dificiles para una gran parte de la poblacion, que 

decidir tener un hijo deberia implicar una !arga reflexién de la pareja. 

Sin embargo, todas estas demandas planteadas resultan ambiguas cuando 

queremos convertirlas en derechos y plasmarias en !a ley, ya que decir que el menor 

debe recibir carifio o atencién, es practicamente como no decir nada, si los adultos 

que estan encargados de su cuidado no saben como satisfacer esas necesidades, 

porque éstos solo recibiran un trato adecuado en la medida en que los adultos sepan 

cémo proporciénaselos, sin embargo, factores como la ignorancia, en numerosas 

ocasiones desencadenan un fendémeno terriblemente dramatico en el que se pone de 

manifiesto como se conculcan los derechos de jos nifios, baste referir los altos
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indices de maltrato infantil, violencia fisica o emocional, abandono fisico y/o 

emocional, y explotacién sexual, situaciones que casi siempre convergen en patrones 

de conducta agresiva e intolerante que dia a dia propician la salida de mas nifios a 

las calles de nuestra ciudad. 

Por lo que podemos observar que el menor es un ser bioldgico, social y 

econémicamente depenciente, es decir, dependiente de su familia, de sus maestros, 

de trabajadores sociales, etc., y pertenecen por ende a las categorias mds 

vulnerables de nuestra poblacién, ya que no pueden demandar sus derechos y 

mucho menos hacerlos valer, ya que por definicion, se les considera incapaces.'™* 

Sin embargo y como es evidente, no es facil unificar los intereses, 

necesidades y derechos del menor, debido a las diferencias econdmicas, culturales y 

politicas en las que crece y se desarrolla. De esta manera, entre los diferentes 

critetios para determinar quienes son nifios, por ejemplo: si nos referimos al norte o 

al sur, a la ciudad o al campo, la nocién de derechos del menor se hace aun mas 

relativa, por lo que quizd su reconocimiento ha sido un proceso lento y tardio. Asi, 

sus antecedentes se encuentran en varios documentos internacionales a favor de la 

"24 1 os nifios y las nifias son seres a proteger desde el punto de vista de la sociedad, no tienen en realidad 

la posibilidad de escoger. Deben consentir a la proteccién, tal y como o establecen las normas. 

C.N.D.H., “La nifiez, sus derechos y valores para el nuevo siglo”, primera edicién, México 1997, pag. 

104.
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nifiez'’* como la Declaracién de Ginebra de 1924. Dicho documento toma su nombre 

del lugar donde se adopts, sin embargo, su contenido es simple, ya que sus puntos 

relevantes consisten en aludir que: el nifio debe tener las condiciones aptas para su 

desarrollo fisico y espiritual, busca solucionar los grandes padecimientos de los 

menores; sefiala que se le debe dar prioridad al recibir ayuda en cualquier calamidad 

y ser protegido contra cualquier tipo de explotacidn, en resumen, establece que debe 

educdarsele fomentando adecuadamente sus cualidades. 

A pesar de sus fimitaciones, esta Declaracién, fue el primer texto internacional 

que reconoce los derechos especificos de la nifiez, obviamente a éste siguieron 

algunos otros, hasta que en 1959 Polonia propone la redaccién de una Convencién 

relativa a los derechos del nifio, buscando la realizaci6n de un documento que 

tuviera fuerza coercitiva, sin embargo, esta iniciativa no tuvo éxito sino hasta que se 

declaré a 1979 como ajio Internacional de 1a infancia. De esta manera en 1989 se 

aprueba fa Convencién Internacional sobre los Derechos del Nifto, documento de 

trascendental importancia porque logra reunir una serie de disposiciones y medidas 

legates a favor de la infancia, las cuales de alguna manera fueron retomadas de 

varios acuerdos internacionales. Las disposiciones que este instrumento juridico 

contiene son aplicadas a todos aquellos menores de 18 afios, excepto en los casos 

en que se alcance la mayoria de edad de acuerdo a lo dispuesto en fa legislacién 

  

“la necesidad de proporcionar al nifio una proteccién especial ha sido enunciada en la Declaracion 
de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niiio, y en 1a Declaracién de los Derechos del Nifio adoptada 
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaracién Universal de 
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y politicos, el Pacto Internacional de 
Derechos Econémicos Sociales y Culturales, y en los estatutos ¢ instrumentos pertinentes de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del 
nifio “Convencién sobre Ios Derechos de los nifios”, UNICEF, Comisién Nacional de Derechos 
Humanos, p4g.6.
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nacional vigente. Asi, la Convencién agrupa todos fos derechos del menor en un solo 

documento, por lo que tiene el caracter de elemento integrador en el derecho 

Internacional en lo relativo a los derechos humanos. 

Pese a la importancia de este documento, su contenido resulta incompleto, ya 

que aun tiene que adecuarse a diversos contextos nacionales, porque no obstante 

de contemplar derechos sociales, econdémicos, culturales, civiles y politicos sin los 

cuales no se puede hablar verdaderamente de! nifio como sujeto de derecho, la 

nocién de menor se ve limitada al seguirlo considerando exclusivamente como un 

elemento de {a familia, e! cual debe recibir proteccién y asistencia, sin embargo, 

olvidamos que el nifio y la nifia no sélo demandan proteccién, sino respeto a sus 

capacidades de descubrir, experimentar e indignarse; asimismo requieren de libertad 

para poder desarrollarse plenamente. 

Las disposiciones de esta Convencién abarcan tres ambitos: supervivencia, 

desarrolio y proteccién, en ella se resalta el interés superior del nifio y se le otorgan 

una serie de derechos como: nombre, nacionalidad, proteccién de su identidad, 

desarrollo, disfrute del mas alto nivel posible de salud, en donde destaca la obligacién 

del Estado de hacer todo lo posible por garantizar la supervivencia del menor. 

Una innovacién importante en este documento consiste en reivindicar la 

opinién del nifio, la que debe ser considerada dentro de los procesos judiciales y 

administrativos. Por fo que indiscutiblemente existen avances importantes en este 

documento, sin embargo, aun se sigue considerando al nifio como “objeto de 

reglamentacién’, y no como “sujeto de derecho”, ya que usualmente en nuestra
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sociedad se pretende ver a! nifio como un objeto social, es decir, como un objeto 

pasivo de proteccién y cuidado, beneficiario de politicas y programas dirigidos hacia 

él, a la espera del futuro que lo convierta formalmente en ciudadano.'* 

Sin embargo, es necesario que se identifique al menor como sujeto social de 

derechos, que se busque reconocer su papel activo en fa sociedad, su participacién 

en la realidad, su capacidad para contribuir en su propio desarrollo e inclusive en el 

de su familia y en el de su comunidad. Por to que en la medida en que et nifio se 

- desarrolle como sujeto social, podrd afirmarse como sujeto de derechos, en un 

proceso continuo y enriquecido por ta relacién con su medio. 

Asi, la democracia no deberia ser algo reservado sdlo para los adultos, ya que 

hasta ahora se ha destinado a la infancia a esperar pasiva y contemplativamente 

el momento de ejercer sus derechos y responsabilidades sociales. Por lo que se 

debe asumir y respetar una actitud democratica tal y como se establece en la 

Convencién, que pondera el derecho de los nifios a opinar, a participar, a dar su 

contribucién y a asumir responsablemente compromisos en su familia, en la escuela, 

en ef trabajo, en la comunidad y sobre todo, con ellos mismos. 

Sin embargo en nuestro pais, las leyes y reglamentos relativos a la ejecucién 

de los derechos del nifio no siempre son compatibles con !o estipulado en la 

  

"6 Esta manera de ver la infancia esconde ¢} paternalismo y verticalismo de los adultos, inhibe las 

potencialidades del nifio y desconoce la responsabilidad del conjunto de la sociedad y no sélo del 

Estado, en la promocién y defensa de sus derechos. Salinas, Ma. Angélica, “El nifio como sujeto de 

derechos”, Ed. Radda Barnen, Peri 1996, pags. 1 y 2.



  

98 

Convencion, ya que hasta ahora no han sido tan relevantes tos derechos del nifio. 

Por lo que seria conveniente que el Estado tomara las medidas necesarias para 

armonizar plenamente la legislacién nacional en sus diferentes niveles de gobierno ( 

federal, estatal y municipal ), en donde se acaten fas disposiciones de la referida 

Convencién, ya que hasta ahora la normatividad de proteccién solo ha quedado 

inscrita en el papel y no se cristaliza con las conductas y los intereses reales de la 

sociedad, por lo que si las acciones que procuran la promulgacién de leyes no van 

acompajiadas de un impulso ético, dificilmente las declaraciones de los derechos del 

nifio beneficiaran verdaderamente a los menores. 

El Estado tiene que garantizar un orden social en et que los derechos de los 

menores sean respetados y puedan ser satistechos por el mismo Estado y por la 

sociedad, evitando violaciones contra estos derechos. Sin embargo, la labor del 

Estado y de las instituciones sociales no deben limitarse a la proteccién juridica del 

nific en caso de violaciones extremas, sino que deben de incluir la difusién y 

orientaci6n de la importancia de! desarrollo de! nifio como ente social, para lo cual 

debe ponerse énfasis en sus necesidades y sus satisfactores, lo que presupone 

programas de educacién para los padres. 

Es importante sefialar que en nuestra legislacién, existen aproximadamente 

mil articulos dispersos que sirven de soporte a la Convencién,'”” por lo que seria 

conveniente revisarlos, actualizarlos, sitematizarlos e integrarios en un ordenamiento 

'27 Barcena Andrea, “Boletin informativo de la P.G.R.”, N° 93/5, junio de 1993, México DF., p4gs. 23- 

24. Asi por ejemplo, tenemos que la Ley Federal de Radio y Televisién, establece que en la 
programacién dirigida a los menores, no deberd hacerse publicidad que incite a la violencia o a 
productos alimenticios que distorsionen los habitos de la buena nutricién.



  

que regule de manera integral los derechos de los nifios, instrumento que debe ser 

ampliamente difundido e incluirse en !a tabla de contenidos de tos programas 

educativos. 

Por todo lo ya referido, es evidente que mas que la creacién de muchas leyes 

para dar justicia y oportunidades a los nifios, es mas importante la votuntad politica 

del Estado y de la sociedad, ya que resulta innegable que los derechos de los nifios 

deben respetarse y hacerse respetar, por lo que deben incluirse en el presupuesto 

federal, programas que el Estado y ta sociedad misma se comprometan a cumplir en 

beneficio de la nifiez. De igual manera resulta indispensable la creacién de un 

ombudsman de fa infancia, el cual fungiria como una institucion que de manera 

integral se ocupe de disefiar toda la politica que responda a la filosotia de! Estado a 

favor de la nifiez. 

4. EL MENOR EXPOSITO COMO FENOMENO SOCIAL. 

En ef Plan Nacional de Desarrollo 1995 — 2000, el Gobierno de México plantea 

como propésitos y prioridades de su estrategia social, propiciar y extender las 

oportunidades de superacién individual y comunitaria, bajo los principios de equidad, 

justicia, y pleno ejercicio de los derechos y garantfas constitucionales, asi como 

elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos, y 

fundamentalmente, disminuir la pobreza y la exclusién social.’ 

18 Cf. COMEXANT, “Los hechos se burlan de tos derechos”, op. Cit., pag. 159.
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Sin embargo, las diferentes crisis econémicas que se han originado en nuestro 

pais y las politicas de ajuste econdémico, han tenido como consecuencia un aumento 

en el nivel de pobreza y en la concentracién de la riqueza. De esta manera, muchos 

de los nifios y nifias que nacieron durante este lapso de tiempo, hoy dia viven y 

trabajan en las calles de las grandes metrdpolis. 

Por lo que es evidente que la existencia de nifios y nifias callejeros se 

encuentra asociada a la extrema pobreza en que vive la gran mayoria de la poblacién 

en nuestro pafs, esto refleja la incapacidad de miles de familias para satisfacer con el 

producto de su trabajo las necesidades mas esenciales de sus integrantes y lograr su 

desarrollo en materia de salud, alimentacién, educacién, vivienda, etc., es decir, es 

evidente que tanto la crisis como el ajuste econdémico, han debilitado la capacidad de 

millones de familias de alimentar, proteger y educar a sus hijos. Por lo cual se afirma 

120 
que /a crisis que se inicié en la llamada “década perdida”’”, es responsable de las 

condiciones de vida de millones de familias pobres, ya que desde entonces ha 

aumentando significativamente el numero de nifios en y de la calle, quienes en su 

mayoria deben ejercer una diversidad de actividades, a fin de contribuir al sustento 

familiar, o senciflamente, a su propia sobre vivencia. 

"2 Se le conoce asf porque al empezar ta década de los 80°s, la recesién mundial y !a deuda acumulada 
precipitaron un ajuste drdstico en la politica econémica de! pais. Es decir, cuando el PIB, ta inversién y 
el consumo globales, entre los principales agregados econémicos, marcaron con sus magnitudes la 
intensidad del fenémeno. Se combinan a partir de entonces y a lo largo de Ia década, la elevada inflaci6n 
con el estancamiento del ingreso y ef empleo, ef deterioro de! salario real y la desigual retribucién al 
trabajo con relacién al capital, frente 2 una poblacién creciente. Ei auge de! sector financiero contribuy6 
a agudizar la concentracién del ingreso al favorecer a los rentistas en relacin con tos asalariados y a los 
pequefios y medianos empresarios, incrementéndose los niveles de pobreza absoluta entre numerosos 
niicleos de poblacién rural y urbana. Esta crisis...ha causado verdaderos estragos en la totalidad del 
sistema econdémico, pero en particular y de manera notable en los niveles de bienestar social. Manrique 

Campos, irma. Op. cit., pag. 7.
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En este sentido, es evidente que han sido los nifios quienes mas han 

resentido en primera instancia las condiciones y contradicciones de una sociedad 

conilictiva e injusta, ya que nacen y sufren las consecuencias de este mundo critico 

y lleno de inequidades. Son estos menores quienes reclaman aun sin saberlo, todo a 

lo que tienen derecho, desde el momento en que fueron convocados a la vida, aun y 

cuando sus progenitores no hubiesen sido conscientes de ello. 

Asi, podemos observarlos, “tendidos al paso de la noche, los nifios de la calle 

quedan bajo las alcantarillas y despiertan mas tarde con sobresalto, rumor lleno de 

murmullos, y corren sobre los angostos hoyos cuyos margenes se visten de hongos y 

humedad. Alto et sol brillante pregonero del bullicio de la ciudad, “libres” ya del tubo — 

casa que sobre sus cuerpos los libré del frio o el ardiente calor, sus pieles morado 

palidos se tornan frios y hablan de un hambre de todo.”"” 

De esta manera, !os nifios de la calle al salir de sus refugios, caminan por las 

banquetas de la cuidad para llegar a sus puntos de encuentro, es decir, los lugares 

donde se retinen, pernoctan y trabajan { cruceros, centrales camioneras, etc.) para 

sobrevivir. Con ello nos muestran el drama que representa vivir en una sociedad que 

es indiferente y negligente con la infancia. Asi, sin un aparato psiquico estructurado, 

desnutridos, con desconfianza, violencia y un alto resentimiento, van por la vida en su 

eterno peregrinar por las calles, con incapacidad para quedarse en algun lugar, por lo 

que esta aparente libertad que tienen, los fleva a no tener: reglas de socializacién, 

estructura para relacionarse minimamente, valores, principios, etc. fo cual deja 

entrever el abandono y desamparo que han sufrido. Asi, van por las calles, despacio, 

130 Cf. Cueli, José. “Niiios: dejar el hogar o nacer en la calle”, La Jomada, 8 de mayo de 1998, pag.30.



  

102 

arrastrandose, albureadndose, sin saber a donde ni por qué, con sdlo sombras de 

acompajiamiento permanente, envueltos en niebla de misterio y a pesar de eso, 

sobre ellos hay vida que busca con desesperacién sobrevivir.”"™ 

Recordemos que la gran mayoria de nifios que salen a la calle, no encuentran 

en sus casas las condiciones minimas, ni tampoco adecuadas para lograr un pleno 

desarrollo, ya que por ejemplo y como lo hemos visto, en su casa el nifio dispone de 

muy poco espacio para su expansién natural. Este hacinamiento casi siempre 

produce relaciones tensas, con roces, prohibiciones, desorden y hasta desarreglo 

fisico y estético que resultan dificiles de cambiar, lo cual generalmente esta aunado a 

una serie de carencias econémicas y afectivas, e incluso de maltrato fisico y verbal. 

Situacién por la que e! menor busca e! espacio interdoméstico y vecinal, en donde 

empieza a establecer relaciones sociales con otros menores que se encuentran en 

condiciones similares. Asf, la calle se presenta para ellos como un gran espacio que 

contrasta con su reducido hogar, “el cual necesariamente significa la concrecién de lo 

que para él es su familia: el escenario det surgimiento de su propia identidad basica, 

el aprendizaje del sentido de su vida inicial, de su primera seguridad o inseguridad 

afectiva, econémica y social’.'* 

En este sentido, la calle se convierte en algo asi como su segundo hogar, un 

espacio liberatorio y propio. El nifio pasa de su hogar a su calle, y de ésta a las calles 

de la ciudad. Asi, la calle constituye un espacio alternativo para una gran cantidad de 

nifios, ante la situacién en que viven con sus familias, ya que el nifio encuentra en 

8! Cueli, José. Op. cit., pag. 30. 
21 efjero, Otero Luis. Op. cit., pag. 36.
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ella toda una red social en ta que se integra y le permite su sobrevivencia, y en donde 

se presentan inicialmente una gran cantidad de estimulos que lo atraen a ella, 

facilitando e induciendo en la mayoria de los casos, la ruptura y alejamiento total de 

su nucleo de origen. 

Se ubican entonces en un estado permanente de vulnerabilidad y abandono 

que los obliga a desarrollar estrategias de sobrevivencia, buscando asi satisfacer no 

sdlo sus requerimientos econdémicos, sino también afectivos en los espacios mas 

préximos. Asi, se han convertido en parte del paisaje de las grandes urbes, y pese a 

la indiferencia con la que se les mira, mueven compasiones, rencores, lastima e 

incluso molestia. 

Como puede verse, son numerosos los factores de riesgo que se conjugan e 

interrelacionan de manera dindmica para entender la complejidad del fenémeno del 

nifio callejero y del que se encuentra en riesgo de serio, ya que, son estos seres un 

ejemplo de menores tomando accién de la Unica forma a la que tienen acceso real 

para buscar una alternativa de vida mejor a la ofrecida por el mundo adulto: la 

calle.'* 

4.1 PROBLEMATICA A QUE SE ENFRENTA. 

Como ya lo hemos citado, existe hoy dia un incremento de nifios y jovenes en 

situacién de calle, debido a ta falta de condiciones minimas de existencia. El 

33 Cf. EDNICA, Op, cit., pags. 40-46.
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problema se ha agudizado mas ante una sociedad que hasta ahora, se ha tornado 

tepresiva con los grupos mas vuinerables, ya que se ha incrementado el ndmero de 

guardianes del orden, gente que quizd no ha sido capacitada y preparada para tratar 

este tipo de fenémenos, razén por la que hasta ahora, solo han buscado ejercer su 

poder, humillando y degradando a los nifios en situacién de calle. 

De esta manera, el Estado en lugar de proteger a estos menores, los agrede y 

los encierra creando un ambiente desfavorable frente a la opinién publica, es decir, 

los presentan como delincuentes, los estigmatiza provocando con ello que se les 

nieguen los servicios minimos y se conviertan en sujetos resentidos y agresivos. 

Sin embargo, no obstante que son numerosas las instituciones de asistencia 

social que albergan a los nifios en situacién de calle, éstas no han logrado su objetivo 

debido a su cardcter coercitvo, aunado a que los programas de dichas instituciones 

parten de intereses diferentes a los de Ja poblacién a la que asisten. Por lo que 

dichos programas resultan ineficaces, no sdélo por la falta de recursos econémicos y 

humanos apropiados para la atencién de los menores de estas instituciones, sino 

porque no se responde a sus expectativas, razén por la que un alto indice de 

menores que ingresan a instituciones de asistencia, vuelven a la calle exponiéndose 

de nuevo a la violencia que reciben dia con dia por parte de !a policia, ya que una vez 

en la calle, el abuso y el maitrato surgen de manera facil y espontanea. 

Por lo que resulta importante recordar que las nifias y nifios integran su 

personalidad a partir de los valores y habitos que reciben de! medio en que se 

desarrollan, a este proceso se ie {lama socializacién. La sociedad adapta al nifio a
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través de expresiones y mensajes a veces violentos; lo presionan a comportarse y a 

entender sin considerar en muchas de fas ocasiones que la forma de comunicacidn y 

expresién es diferente en el mundo infantil y en el adulto. 

Si bien es cierto que la sociedad en general es responsable de la generacion 

de nifios en ja calle, es fundamental reconocer que la persona adulta en la relacion 

padre-tutor- nifio, ofrece seguridad fisica y afectiva a cambio de que el nifio y la nifia 

acaten ciertas normas, por lo que el miedo a la pérdida de proteccién y seguridad 

establece un proceso de autoridad en esta relacién desigual. Es precisamente de 

este miedo y dependencia de la que algunos adultos se aprovechan para abusar, en 

lugar de brindar seguridad, apoyo y conformar las bases de la autonomia, lo que le 

permitiria al menor mas adelante ser un ente social productivo. 

Asi, el espacio familiar es el jugar donde e! nifio en particular, se encuentra en 

una situacién de mayor vulnerabilidad, basada en la dependencia que tiene en 

telacién con fas personas aduttas, ya que con el fin de estarlos preparando para la 

vida, esta relacidn generalmente esté fundada en ta autoridad, sin embargo, bajo 

este esquema, se cometen grandes abusos, ademas, aunado al sentimiento de 

propiedad que sobre los nifios se pretende tener, generalmente no se les permite 

opinar y cualquier comportamiento contrario a !o establecido, se reprime con 

violencia, generandose asi el sindrome del nifio maltratado. 

“Es asi como la violencia social alimenta la agresién familiar y a su vez, ésta 

mantiene a la primera generando un circulo que dificilmente se rompe sin propiciar 

cambios estructurales en nuestra cultura. Al homogenizar a los seres humanos, se



  

transmite la idea de la no aceptacién a la diferencia, se crea un modelo que 

corresponde a ser varén, adulto, blanco, heterosexual, pudiente econédmicamente, 

con formacién académica, etc. Originando que entre mas se alejen del prototipo, se 

consideren como inferiores y mds se esmeren los demds en “normalizarlos” o 

recordarles su posicién de desventaja en relacién con los otros y en caso de no 

cumplir las expectativas, se ies corrige, persigue y/o castiga, esperando su sumisién 

y aceptacién”."™* 

Por lo que aigunas de las agresiones que sufre el menor en el hogar, como ya 

fo hemos citado, van desde insultos, golpes, hasta el abuso fisico y sexual, todas 

estas circunstancias se agravan generalmente cuando el menor decide salir a la 

calle, en donde se expone, no sdlo a otro tipo de peligros, sino que generalmente 

encuentra hasta la muerte temprana. 

Lamentablemente, los nifios callejeros son una verdad a la que nos 

acostumbramos, un drama que negamos, y no comprendemos que estos menores 

nos pertenecen; son producto de esta sociedad, la que obstruye su desarrollo, los 

desprecia y los agrede; la que no los comprende e intenta anularlos; que se 

desentiende de ellos; que no les prevé un futuro, pero que sin embargo esta obligada 

a entendertos y formarios para crecer en esta misma sociedad y no al margen de ella. 

Asi, cuando los nifios llegan a la calle, tal vez sin pensarlo, quiza debido a un 

impulso originado por ia miseria, el hambre, maltrato, etc., incluso sin conocer un 

lugar seguro a donde ir, de pronto se encuentran ahi, sin proteccién alguna y 

'™ COMEXANI. Op. cit, pag. 194.
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obligados a sobrevivir, en donde para fograrlo no importan los medios. De esta 

manera, empiezan a deambular, y en ese peregrinar muchas veces son agredidos 

por otros nifios que ya viven en la calle, o por otras agrupaciones delictivas, las 

cuales los despojan, los golpean y después de un tiempo que transcurre entre 

agresiones constantes, son presionados para integrarse al consumo de drogas. A! 

principio se resisten, porque se saben diferentes a esos muchachos sucios, vagos y 

drogadictos. Sin embargo, el ambiente de la calle tarde o temprano fos atrapa. 

Algunas veces, existe entre ellos una especie de ritos para ser aceptados en 

algun grupo, tos ritos van desde algun juego agresivo, o bien hasta pelear con el mas 

fuerte del grupo. A pesar de fa cantidad de agrésiones, el nifio generaimente prefiere 

quedarse con ese grupo a continuar caminando solo por las calles, ya que como todo 

ser humano, busca compafiia. 

El menor al ser aceptado en el grupo sufre una serie de cambios drasticos: se 

corta ei cabello de forma extravagante, fuma, pierde lentamente el color de la cara, 

se despoja de fas minimas reglas de higiene,'®> se desprende facilmente de sus 

pertenencias, la mayoria de las veces para intercambiarlas o regalarlas y rechaza 

todo lo que parezca una orden o una imposicién. 

Asi aprende a conocer la ciudad y de una manera muy temprana inicia su vida 

sexual, entra en contacto con otros grupos iguales y aprende a pedir limosna, por lo 

35 Con el paso del tiempo su desgaste y la limpieza de las prendas de vestir se pierde, aparecen las 

prendas que no son de su talla, los pantalones con cierres descompuestos, cinturones o mecates que los 

sostienen, los zapatos son distintos de una medida mayor o menor a la que necesitan sin agujetas. 
Scherer, Gabriela “Los hijos de |a calle: nifios sin infancia”. SNTE, primera edicién, México 1995, 
pag.46.
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que en un primer momento se siente libre y cree que todo es facil porque no tiene 

que acatar normas, cumplir horarios o tareas, etc. Sin embargo, apenas ha probado 

et lado “bueno” de {a calle, comienza a saber lo que son tas agresiones de los 

policias’™ y los soldados quienes se convierten en sus verdugos permanentes, ya 

que constantemente jos golpean, ya sea para quitarles la droga o para someterlos. 

Con ello también tratan de orillarlos a que se alejen de los tugares publicos, ya que al 

parecer a nadie conviene el espectaculo de miseria, mugre y degradacién que dan 

estos menores. La gente de los alrededores los desprecia, los insulta, los golpea, o 

en el mejor de los casos explota su trabajo. Asimismo son presas faciles de grupos 

delictivos que promueven entre ellos la prostitucién y pornografia infantil.’ 

En ellos el uso de la droga es fundamental, ya que ésta funciona como un 

mecanismo de defensa que es permite crearse la fantasia del ser superior, capaz de 

enfrentarse a los vaivenes de la vida porque saben defenderse y no se dejan de 

nadie. Ademas, la droga es un inhibidor del frio, del hambre y de! dolor. 

'56 Son numerosos los abusos gue existen en contra de 10s nifios de 1a calle por elementos policiacos, al 
respecto, citamos el siguiente articulo: “La Fundacién EDNICA dio a conocer la desaparici6n de al 
menos tres personas del grupo de nifios que se ubica entre Indios Verdes y Lindavista, quienes han 
recibido diversas agresiones y en dias pasados levantaron algunas denuncias contra policfas preventivos 
por amenazas y lesiones. En una fotografia captada por un educador de calle, se aprecia a uno de estos 
elementos de seguridad con pistola en mano, agrediendo a este grupo de nifios callejeros. Posteriormente 
este agente policiaco secuestr6 por varias horas a una javen del grupo y la mantuvo bajo amenaza de 
violacién. A partir de las denuncias hechas por algunos integrantes de este grupo, se incrementaron las 
agresiones en su contra y algunos se encuentran desaparecidos. Cfr. “Ignoran paradero de nifios de la 
calle”, El Universal, 26 de mayo de 1999. 

137 “Tienen que estar dispuestos a todo en el momento de la filmacién, le dijeron inicialmente a Diana y a 
otros infantes. ~ Qué habia en ese lugar?...”Son reven grandotes donde llega gente seleccionada, cuando 
el show va a comenzar no dejan pasar a nadie. Puede ser én el dia o en la noche y todo lo que sucede ahi 

lo filman,...A nosotros nos dan lo que queramos, desde activo hasta coca, somos los consentidos del 
show.”...Las y los infantes se venden al mejor postor en:centros nocturnos,...en donde se les induce al 
alcohol y drogas, a la practica de sexo en vivo y desnudos.” Mejia, Francisco. “A cambio de dinero y 
droga, nifios de la calle toman parte en porno shows”, 2 de marzo de 1999.
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En general los nifios de ta calle manifiestan no tener amigos y agruparse con 

dos o mas compaifieros sdio por conveniencia, sin embargo se protegen unos a otros 

de manera espontanea, es decir, en realidad se quieren, y son capaces de establecer 

Jazos afectivos permanentes, pero dificilmente lo manifiestan por temor, o por no 

saber como hacerlo. 

Asi, normalmente su actitud frente a la sociedad puede ser de indiferencia 

frente a quienes los desprecian, o bien de manipulacion, ya que tratan continuamente 

de chantajear a quienes le ofrecen ayuda, tanto a los que les dan una limosna como 

a los que pretenden brindartes una alternativa de vida, por lo que intentan obtener el 

maximo provecho de cualquiera y estan siempre a las ordenes del mejor postor. 

En general buscan avivar en los demds un sentimiento de lastima, se 

muestran desvalidos y tratan de conmover aun mas con su aspecto sucio, mintiendo 

sobre su nombre y sobre !a historia de su vida, que aglutina e uno sdlo tos relatos 

mas truculentos que se pueden imaginar. Asimismo, para poder proteger su identidad 

personal y grupal, hacen uso de apodos; ademas sus juegos, su lenguaje y las 

tormas de expresarse suelen ser bruscas 0 violentas, sin embargo, de esta manera 

suelen también manifestar afecto. 

Asi, su degradacién llega a tal grado que sdlo demandan comida, droga y 

sexo. Sus incursiones para obtener dinero el cual consiguen generalmente 

vagabundeando o mendigando,’* no tienen otro sentido mds que el de satisfacer 

38 EI éxito para pedir y obtener limosna, depende de la edad del menor, ya que entre mds pequefio, su 
presencia suele conmover més fécilmente al que la otorga. Es decir, se apoyan siempre en la 
manipulacién de! lenguaje corporal. Cfr. Scherer, Gabriela. Op. cit., pags. 20 y 21.
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esas elementales demandas y necesidades, sin importar los mecanismos para 

lograrlos. En algunas ocasiones buscan trabajos sencillos, ya que no les gusta 

asumir compromisos formales, es decir, para no acatar normas ni lineamientos que el 

trabajo les pudiera exigir, no obstante de que en ta mayoria de los casos son 

explotados. En otras ocasiones acuden a algunas de las instituciones que se dedican 

a asistirlos, sin embargo, su comportamiento hacia cada una de éstas es diferente, 

ya que manejan diversas formas de chantaje y manipulacién para obtener comida, 

alojamiento, servicio médico, etc., pero siempre sin cambiar su conducta o actitud de 

nifio callejero, porque tratan de proteger siempre e! maximo vator que poseen y que 

es su “libertad”. 

Sin embargo, ante esta situacién en que viven, se genera en ellos un gran 

tesentimiento y pasan a una etapa de escepticismo total, no creen en nada ni en 

nadie, consumen grandes cantidades de droga y su auto estima baja 

dramaticamente, at grado de que en algunas ocasiones pierden el apetito y su interés 

por comer. 

En general, todas estas actitudes son reflejo de su insatisfaccién, por lo que la 

agresividad es constante y ascendente. El origen de su frustracién se encuentra en el 

hogar, en el maltrato, que aparentemente constituye el motivo determinante por el 

que llegan a la calle. 

Sin embargo, vale la pena preguntamos en donde radica reatmente el 

problema de los nifos de la calle, y necesariamente tenemos que reconocer que 

algunas consecuencias conocidas de la miseria son: la desintegracién familiar; la
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desnutricién; la ignorancia; la incorporaci6n al trabajo a temprana edad; el maltrato; la 

monotonia y la promiscuidad. Estas no son caracteristicas exclusivas de la pobreza, 

pero si se agravan dentro de ella, ya que combinadas, dan como resultado la 

expulsi6n de! menor a fa calle. Asi entonces, su nueva situacién jes resulta 

incomprensible, ya que logran alcanzar su libertad, pero carecen de las condiciones 

para ejerceria. 

Asi, durante todo este proceso el menor sufriraé una brusca adaptacién 

mediante ta cual incorporara la experiencia ambienta! a su mundo interno. Es decir, 

modificaré sus esquemas o conductas de acuerdo con Ia calle, su nueva realidad. En 

este proceso la imitacién juega un pape! importante: aprenden a emular al fuerte y a 

despreciar al débil. 

Por su parte, e! mundo de las nifias callejeras es casi desconocido por 

completo, sin embargo, ellas también se encuentran ahi. Bajo este margen, y si 

consideramos que las condiciones en que viven una gran parte de las mujeres en 

nuestro pais, son de sometimiento, dominacién, indiferencia y negacidn de sus mas 

elementales derechos, éstas se tornan aun todavia mas violentas y agudas para las 

nifias que viven y trabajan en fa calle, éstas, al igua! que los nifios, buscan contribuir 

al sostenimiento de su familia, sin embargo, el proceso que las conduce a la calle, 

resulta muchas veces mas violento que en el caso de los nifios. La situacién implica 

que ellas rompan con la barrera cultural que las une a su familia, una barrera que a 

pesar del tipo de vida que llevan, muchas otras mujeres aun de edad avanzada, no 

logran romper.
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A pesar de tener tal vez mayor necesidad de buscar alternativas de vida que 

los nifios, y no obstante de que en los Ultimos afios se ha incrementado su numero, 

se ven a menos nifias en la calle. Esto se debe quiza a que antes de que vivan por 

completo en la calle, se integran mas facilmente en actividades que paraddjicamente 

se realizan en ésta, o bien, en actividades domésticas, raz6n por la que se hacen 

menos perceptibles que los nifios. Sin embargo, casi siempre estas actividades 

tienen un caracter de explotacidn y por consiguiente, quedan fuera de toda proteccién 

tegal, sin embargo por su condicién, representan para ellas las unicas alternativas 

laborales a las que tiene acceso. Asi, pueden emplearse como trabajadoras 

domésticas en alguna familia, muchas veces unicamente a cambio de comida y 

habitacién, o bien, viven como compajieras sexuales de algun adulto a cambio de to 

mismo. Igualmente practican Ja prostitucién, que se convierte para ellas en una 

alternativa atractiva, aunque implique extrema explotacién y poca remuneracién 

econémica.'? 

Sin embargo, y en relacién con el grupo de nifios callejeros, las nifias corren 

doble riesgo respecto a éstos, ya que son mas frecuentemente vistas como objetos 

sexuales“” alas que quizA cualquier adulto tiene acceso. Bajo este criterio, son 

9 Cf. EDNICA. Op. cit., pags. 93-100. 
‘49 BI acoso sexual provoca que en la calle, las nifias rompan con el esquema tipico de “femeneidad” que 

se le exige a la mujer, sobre todo como respuesta 2 la necesidad de pasar desapercibidas ante la sociedad, 
con ef objeto de ser menos agredidas; por ello, es comén encontrar que las nifias callejeras visten y 

desarrollan comportamientos similares a los de los nifios. EDNICA. Op. cit., pags. 97 y 98.
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sometidas a una sobre explotacién, abuso y agresidn que por to general, degenera 

en violencia sexual, aun por parte de algunas autoridades, que se los exigen o las 

obligan a ello.’ 

Ante estas situaciones, las nifas de la calle, a pesar de haber roto con gran 

parte de los esquemas que tradicionalmente se han impuesto a la mujer, muy a 

menudo mantienen expectativas de lo que deberia ser su vida, por fo que llegan a 

sufrir una mayor autodevaluacién que tos nifios. Sin embargo, para el grupo de nifios, 

éstas se convierten en un importante soporte afectivo, a tal grado que le dan 

coherencia y unidad a éste. Las nifias llegan a ser como matriarcas del grupo y ellos 

les reconocen esta autoridad, por lo que no les niegan el mismo derecho a la 

convivencia, al espacio, a la comida, a fa droga y !a diversion, lo cual reafirma su 

identidad, pertenencia e igualdad de participacién en el grupo. 

Sin embargo, finalmente podemos darnos cuenta de que el abandono en que 

se encuentran estas nifias, se refleja también en la falta de programas especiales 

para ellas que permitan conocer sus necesjdades particulares. Es decir, deberian 

considerarse y emplearse con ellas, metodologias diferentes a las que se utilizan con 

los nifios y dejar de englobartas dentro de ta gama de suposiciones y alternativas que 

se han creado para et nifio callejero. 

‘' Como ejemplo de esto citamos la siguientes publicaciones: “Unas manos extrafias intentaban acariciar 
el cuerpo de Martha P. De 18 aiios. Ella forceje6 pata impedir que ese par de hombres que vestian 
uniformes de la SSP la tocaran contra su voluntad sus senos. Fueron minutos tormentosos y al final, la 

mujer recibié puntapiés y lesiones leves porque no quiso complacer a los guardianes del orden”. 
Palacios, Sandra. “Denuncian menores agresiones”, El Universal, 10 de marzo de 1999. “Elia inicié el 
relato sobre las injusticias que viven diariamente lop jé6venes que crecieron a la interperie y sin 
familia...A penas hace unos dias, cuando me preparabd para ir a este foro, tres judiciales me violaron 
frente a mis compaifieros y ellos no pudieron hacer nada.” Ortiz, Delia A. “Revelan abusos nifios de la 
calle”, 25 de octubre de 1998.
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4.2 PROBLEMATICA QUE REPRESENTA PARA LA SOCIEDAD CIVIL. 

Como ya se ha citado, la emigracién que se dio en los afios 60's, causé una 

gran problematica social, donde el Estado se vio imposibilitado a dar una solucion 

integral, que inctuyera el suministro de servicios basicos de vivienda, salud, 

recreacién y empleo. Esto trajo como consecuencia la marginacion de grandes capas 

de la poblacién y por consiguiente, la incapacidad de las familias de satisfacer las 

necesidades mds basicas de sus miembros, raz6n por la que los nifios empezaron a 

ser un elemento de susbsistencia econémica en sus hogares. 

Asi, nuestra ciudad ha tenido un crecimiento desmesurado, lo que ha 

acentuado la carestia de servicios y de satisfactores bdsicos en fa mayoria de la 

poblacién. Actualmente, e! numero de ciudades marginadas o perdidas va en rapido 

aumento, lo que ha acelerado fa destruccién de zonas verdes de reserva ecoldgica, 

se acrecentaron también las frustradas medidas para satisfacer salud, atimento, 

vivienda, educacidn, vestido, etc. satisfactores basicos tundamentales para una vida 

digna que permita a mujeres y a hombres un conocimiento de si mismos y de su 

entorno social inmediato, para conducirse conscientemente y comprometidamente en 

y para su comunidad. 

Sin embargo, las politicas paternalistas y centralistas del Estado mexicano en 

los ultimos afios, aunado a la falta de planeacién para satisfacer, no sdélo esas 

necesidades basicas, sino ademas los requerimientos y desarrollo det nticleo social, 

han traido como consecuencia e! incremento del problema. De esta manera, muchos 

de los hijos de estas familias desde edades tempranas se ven obligados a realizar
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actividades que dia a dia engrosan las filas de la economia marginal, con el Gnico 

propésito de continuar sobreviviendo. 

Como sabemos, este problema se ha tornado mas perceptible en las ciudades 

capitales y en los nucleos urbanos importantes del pais que cada vez atraen a mas 

menores, ya que los centros de abasto, zonas turisticas, recreativas y de servicios de 

transporte foraneo, etc. representan para ellos mas posibilidades de vida. Sin 

embargo, esta situacién al parecer se ha convertido en algo cotidiano, porque estos 

nifios forman parte del paisaje urbano. Para ellos, donde termina la familia empieza la 

calle, en donde ésta les representa un lugar de infinitas posibilidades, hostiles y 

atractivas a la vez, un lugar que casi de manera irremediable los lleva a la droga y a 

la soledad, viviendo en centrales de autobuses, bajo los puentes o en las coladeras. 

Ante este panorama cotidiano, nuestra sociedad parece no estar consciente 

realmente de su existencia, y sin embargo, “detras de cada mano extendida para 

recibir una moneda, un taco o un pan, hay una historia de abandono, de soledad, de 

frustraciones y de todo lo que no existe como nifio, no existe ese abandono, sus 

noches de frio, sus enfermedades, sus suefios, sus deseos, sus temores, su 

futuro..." 

En este contexto, escenario del diario vivir, podemos ubicar a nuestras nifias y 

nifios, esos nifios que presumimos son el futuro de la nacién, mas en nuestra 

reflexién nos referimos especificamente a a@sos nifios que quedan fuera de tan 

célebre frase “los nifios son el futuro del pais", hablamos de aquéllos y aquéllas que 

siendo parte del futuro, ni siquiera tienen presente. Nifios y nifias a los que alguien 

‘2 C.N.D.H. Op. cit., pag. 91.
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excluy6 como a tantos excluidos dei suefio y proyecto de pais nacional. Suefio de 

pais donde el desarrollo, el progreso y la modernidad del mismo, dejdé fuera a 

muchos. 

Asi, comunmente cometemos el error de generalizar los perjuicios que dafian 

a los nifios callejeros, sin distinguir que entre ellos hay diferentes problemas que los 

han llevado hasta donde estan. De igual forma se suele.suponer estrictamente que 

son sus familias la causa tnica del origen de sus males, marcandolas asi con un 

estigma de culpabilidad, generalmente bajo un dngulo de mira moralista y en una 

pose de observadores y juzgadores. Actitud a la que se suman incluso opiniones de 

profesionales, voluntarios que realizan obras de asistencia social, directivos de 

instituciones sociales, el propio gobierno federal y local, e incluso religiosos. Es 

decir, todos ellos suponen que fa familia de los menores en situacién de calle es una 

unidad desintegrada que incuba principalmente la irresponsabilidad, y por 

consiguiente, genera el abandono inhumano y desnaturalizado de sus hijos, a 

quienes lanza a la calle a consecuencia de la incapacidad mora! de sus progenitores. 

Bajo este contexto suele hacerse la apologia de la familia ideal, la cual 

supuestamente esté basada en el molde de !a tamilia honesta y conservadora de 

clase media, por lo que se desarrolla as/ toda una doctrina de lo que debe ser la
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familia, sin embargo, no se esta consciente de que muchas veces, en las familias de 

quienes pregonan to que debe ser una familia ideal, se encuentran multiples 

contradicciones. 

£l manifestar que la familia del nifio de la calle es la Gnica institucién social 

responsable de esta problematica, e incluso de la desorientacién y vicios de ta 

juventud, responde al hecho de que la familia tiene un papel fundamental en la 

transmisién y reproduccién, sin embargo, no se debe entender que la familia es la 

unica causante ni mucho menos fa unica culpable de los males sociales que se 

manitiestan en las conductas individuales, ya que ia familia es una unidad de 

mediacién, en la que se refleja y reproduce la situacién de la sociedad entera."* De 

hecho, las familias son células que dependen del tejido social y tienden a condensar 

la problematica que existe en la sociedad, por lo que debemos entender que fas 

familias responden a la influencia del exterior. Asi, “el entorno mas cercano del menor 

esta representado por su familia, cuyas caracteristicas de disfuncionalidad 

‘3 Esto se puede explicar en el modelo de familia nuclear y seminuclear que predomina hoy en dfa y que 
es favorecido por la sociedad neoliberal en su afan de muttiplicar a las famitias pequefias consumidoras y 
competidoras entre sf, formando niicteos domésticos encerrados y atomizados en sf mismos, ya que de 
alguna manera se debilitan las relaciones con los parientes mAs cercanos. Situacién que llega a agravarse 
cuando la conyugatidad como centro de la organizacién familiar tiene un fuerte riesgo de inseguridad, 
sobre todo cuando la mujer también tiene que salir a trabajar para complementar e! ingreso familiar. Los 
problemas aumentan también cuando la pareja pierde su fuerza amorosa. Todo este encerramiento 

nuclear vulnera dobtemente a las familias pobres y migrantes sin parientes cercanos. Es ahf cuando el 
impacto de las presiones sociales, as{ como el descuido a-la atencién de los hijos se torna un problema 
maydsculo. As{, uno de los efectos de toda esta situacién, ¢s la mayor presencia de nifios en la calle. Cfr. - 
Lefiero, Otero, Luis. Op. cit., pags. 51 y $2. 
'™ Las caracteristicas del funcionamiento familiar estén fundamentalmente determinadas por la 
pertenencia de la familia a un grupo social dado, lo que a su vez est4 {ntimamente relacionado con el 

nivel educacional, ocupacional y de ingresos de ios adultos que componen el nucleo familiar, 
particularmente del que ejerce la jefatura del hogar. No menos importante para el desempefio de las 
tareas familiares, es la calidad de la uni6n conyugal asi como las relaciones entre padres e hijos, 
elementos que no sélo estén afectados por los factores sefialados anteriormente, sino que también por las 
caracteristicas psicolégicas de fos miembros del hogar. Boletin del Instituto Interamericano del nifio, No. 

227, enero — junio de 1987, p4g. 33.
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determinan {a mayor parte de la problematica de éste. Sin embargo, su grupo 

familiar se inserta a su vez en un entorno mas amplio, caracterizado como el medio 

social de la pobreza y la marginalidad, el cual determina muchas de las 

caracteristicas propias de estas familias.”""“~ 

En esta crisis que se produce en el seno familiar como efecto de las presiones 

externas, las familias tratan de seguir los moldes institucionales que tradicionalmente 

se han establecido para su propia conformacién, asimismo recrean y buscan las 

modalidades que dan sentido a la vida humana desde fa intimidad y 1a afectividad. 

Sin embargo, cuando las condiciones externas atentan contra la armonia institucional 

de la familia y por consiguiente desestabilizan el clima afectivo, los miembros que la 

constituyen reaccionan buscando salidas a su problematica, misma que se genera 

afuera y tlega hasta el interior de ellas. 

Muchas de esas salidas desencadenan situaciones aun mas desgastantes 

para los miembros de esas familias, tal es el caso del fenémeno que nos ocupa, 0 

sea, la presencia no controlada de !os nifios en la calle. Es decir, cuando no se 

obtiene un efecto positive y sélo se logra escapar de un mal mayor debido a las 

incongruencias de las inadecuadas mediaciones que se dan en la familia, la crisis en 

ésta se manifiesta como un sintoma de aquello que fue generado por causas 

externas, en una cadena de factores sociales. Es asi como muchas veces la familia 

se convierte en un espacio torturante e inadecuado para el desarrollo de sus 

miembros, sobre todo el de los nifios. 

‘45 Boletin del Instituto Interamericano det nifio. Op. cit., p4g. 11.
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En este contexto, podemos comprender que una mayoria de estos menores 

que se encuentran en la calle, a pesar de que casi todos cuentan con padres 

obligados a ejercer la patria potestad, han abandonado el hogar en el que vivian, o 

bien, han sido expulsados del mismo, fo cual ocasiona que generaimente pierdan el 

contacto y la relacién con éste, y se enfrenten a un mundo de adultos sin que nadie 

los represente y brinde lo que por obligacidn legal les corresponde, a menos que se 

les haya nombrado un tutor, lo cual en la generalidad de los casos no ocurre. 

Asi, los nifios de la calle son ya un espectaculo practicamente familiar en las 

ciudades de nuestro Estado, provenientes de tas regiones més pobres, viven asi 

privados de fas alegrias de una infancia y adolescencia normales, en donde un buen 

numero de ellos encuentran una muerte precoz, victimas de la pobreza 0 del odio de 

otros. Para no perecer, luchan para sobrevivir, de esta manera vagabundean por las 

calles, hundidos en la miseria, e intentando olvidar sus sufrimientos refugidndose en 

un mundo imaginario, mediante conductas que generalmente son autodestructivas. 

Por consiguiente, llevan en la calle una vida peligrosa y oscurecida por !a ignorancia, 

conformando un sector marginade de miles de seres sin techo ni derechos, y que 

tampoco han ido a la escuela, o bien ta abandonaron a temprana edad. Asi, en la 

mayoria de los casos cuando sean adultos, engrosardn las filas de gente analfabeta 

0 en el mejor de los casos, gente sin ningun tipo de educacién. Asi, su vida dia a dia 

es un constante peregrinar, ya que sufren hambre, sed, trabajos peligrosos y mal 

pagados, enfermedades, soledad, falta de afecto, desprecios, acoso de la policia, 

problemas judiciales, drogas, explotacién, prostitucién, abuso sexual y también 

enfermedades mortales como el sida. Asi podemos afirmar que estos menores son 

victimas de una violencia constante por parte de diversos sectores de fa sociedad.
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Por lo que es evidente que si alguien queda fuera de ejercer sus derechos, son 

precisamente ellos, que tienen su hogar en fa calle, ya que no le son reconocidos e 

incluso le son negados, y !o mas lamentable es que la sociedad en general se 

mantiene indiferente. 

De esta manera, y a pesar de las declaraciones de algunas autoridades en las 

que manifiestan que se les deben respetar sus derechos asi como su libertad, la 

realidad es que viven en un mundo de agresiones constantes, porque son diversas y 

frecuentes las formas en que los nifios y nifias callejeros son victimas de acciones 

“correctivas” que la policia disefia fuera de todo pardmetro legal, como lo es el de 

vaciar el pegamento que inhala el menor sobre sus cabezas y/o genitales, o 

golpearlos para que se les quite lo “drogadictos”. Otras veces son victimas de 

redadas violentas que buscan limpiar fas callés de estos menores, por mencionar 

sdlo algunas. 

Asi y aunque la policia es una de las principales fuentes de violencia hacia el 

nifio de y en la calle, ésta no es la Gnica opresora, ya que irdnicamente y muy a 

menudo son las propias instituciones sociales que trabajan por ellos, una fuente de 

agresién hacia ellos, ya que son comunes las denuncias contra casas hogar, porque 

en muchas de ellas los nifios viven en condiciones de hacinamiento, sin contar con 

los servicios de higiene apropiados, etc., o bien, en el peor de los casos, son objeto 

de maltrato y abuso. Pero lo mas importante es que en ninguna de eflas encuentran 

lo que ellos reclaman permanentemente, carifio, atencién y reconocimiento como 

personas y seres importantes en la vida.
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Lo anterior, debido a que en muchas ocasiones estas instituciones estén 

dirigidas por gente que sdlo busca la satisfaccién de sus propias necesidades 

psicoatectivas a costa del bienestar de los menores a los que asisten, quienes en 

esta relacién con las personas encargadas de su cuidado, reafirman en ellos cierto 

tipo de resentimientos al recibir nuevamente maitratos de estas personas que se 

presumen “buenas”, y que dan su vida al cuidado de nifios y nifias desprotegidos. 

En este circulo vicioso, los nifios de la calle parecen también contaminar las 

esquinas, propiciando peligros para ellos mismos y para los demas, ¢ incomodando a 

los “citadinos bien”, quienes como ya referimos, desde sus posiciones acomodadas 

suelen pensar o proclamar que “hay que promover organizaciones altruistas que 

combatan esa presencia callejera de los nifios pobres ¢ indigentes ( y por supuesto 

de los adultos que deambulan por las vias publicas ), habra que levantar banderas de 

proclama asistencial y de contro! policial que tos recluya en sus casa 0 albergues 

colectivos, y eliminen dicha presencia que incomoda a las consciencias tranquitas.”""“* 

Todo ésto es lo que generaimente se piensa, en lugar de tratar de cambiar desde 

diversos puntos estratégicos al sistema econémico y social que da lugar a este 

desagradable fenédmeno citadino. 

Ante toda esta situacién que hemos expuesto, no podemos seguir pensando 

que la cuestién del nifio de y en ta calle, no es un asunto de nifios que causan 

problemas a la ciudad, ya que es la ciudad entera quien les causa problemas a ellos, 

ya que estos menores son consecuencia de todo un entramado social, permeado por 

la exclusién, la opresién y et despojo. Es decir, hay que entender que el conjunto de 

"461 efiero Otero, Luis. Op. cit., pags.40 y 41.
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problemas que rodean al menor de la calle tiene que enfocarse en un sentido 

opuesto al que se contempla generalmente, es decir, la soluci6n no es solamente 

esperar a que estos nifios estén en la calle para tratar de quitarlos de! espacio 

urbano; apresdndolos y escondiedolos en albergues, ni rehabilitandolos mediante 

terapias y mecanismos de recuperaciones infructuosas. Mas bien debemos 

comprender que ellos no estén ahi por gusto o satisfaccién propias, sino que detras 

de ellos esta toda una estructura que viola sus derechos, sobre la cual es preciso 

actuar y entender que con sus conductas y actitudes no aceptadas, estan tratando de 

reaccionar a su manera, ante la mala articulacién de este mundo de adultos, y que 

corresponde a la sociedad civil generar el cambio y no mantener una actitud de 

desprecio o peor aun, de ldstima, porque lo que necesitamos es actuar y no solo 

preocuparnos. 

Asimismo, es preciso aprender de ellos, ya que’ al parecer no hemos sabido 

proporcionarles otras opciones para prevenir los riesgos que corren, porque es 

necesario percatamos de que cada uno de ellos soporta una variedad de situaciones 

particulares que no se pueden resolver con férmulas simples, pues cada cual 

muestra un peculiar perfil de identidad, o sea, hay que aprender a distinguirlos para 

después buscar un poco en el transfondo de sus situaciones y “encontrar los hilos de 

una madeja que se desenvuelve retadoramente ante nuestra incompetencia. Esa 

madeja nos llevard a multiples escenarios donde apareceran diversos actores.”""” 

Por lo que resulta importante sefialar que ninguna institucién, ni privada ni 

publica puede enfrentar sola este fendmeno, haciéndose necesaria entonces la 

‘7 Lefiero Otero, Luis. Op. cit., pag. 16.
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creacién y desarrollo de toda una red que estando dirigida y encabezada por el 

mismo Estado, involucre a organismos que otorguen diferentes servicios, para tratar 

este fenédmeno desde su prevencién, atencidn y, erradicacién.
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Capituto Ill 

La responsabilidad estatal frente al “menor expdsito”. 

1. EL MENOR EXPOSI!ITO Y SUS DERECHOS. 

Un nifio, es un individuo con derechos y obligaciones, es un ser digno de 

respeto, de consideracién y también de cuidados, pero ademas es un ser humano 

vulnerable, dependiente y en desarrolto. Por to que es innegable que los derechos del 

menor estan comprendidos dentro de los derechos humanos en general, los cuales 

tradicionaimente son divididos en cinco grupos: civiles, politicos, econémicos, 

sociales y culturales."” Clasificacién que también se aplica para los derechos de los 

menores, con excepcidn de los derechos politicos. 

Asi, dentro de los derechos civiles de los menores destaca el que pueden y 

deben tener: un nombre, nacionalidad y la proteccién necesaria para evitar que sean 

torturados o mattratados fisica y/o psicolégicamente. 

Sus derechos econémicos comprenden entre otros: la obligacién del Estado 

para brindarles seguridad social y fas condiciones necesarias para que puedan 

acceder a un adecuado nivel de vida que propicie su desarrollo integral, asi como !a 

instrumentacién de mecanismos que no permitan su explotacién. 

“8 Cfr Chiristlieb M., Ma. Magdalena. “Proteccién de los derechos humanos en los nifios”, primera 
edici6n, Centro de Integracién Universitaria de la Universidad Iberoamericana, México 1990, pag. 51.
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Dentro de los derechos sociales de los menores encontramos que, tanto el 

Estado como la sociedad deben fomentar e! desarrollo sano del nifio, fisico y mental, 

lo que implica brindarles servicios médicos de prevencién y atencién, asi como de 

orientacién para evitar su explotacién sexual y/o el secuestro. 

Finalmente y siguiendo la clasificacién aludida, nos encontramos con que el 

menor tiene derechos culturales, es decir, derecho a la educacién, acceso adecuado 

a la informacién, recreacién y participacién en actividades artisticas por mencionar 

algunas. 

Sin embargo, las leyes y regiamentos relativos a la ejecucién de los derechos 

dei menor, no siempre son compatibles con fo estipulado en nuestra Carta Magna, ya 

que en nuestra Constitucién se plasman todos sus derechos, pero en fa practica 

éstos se vulneran, incluso por la propia autoridad, aunado a la insistencia de tas 

instituciones de ver al menor de manera aislada, !o que provoca contradicciones e 

inconsistencias en sus politicas de atencién y proteccién al menor. 

Con el panorama que ya se ha expuesto, es evidente que el reconocimiento 

de fos derechos humanos, resulta aun mas dificil para los nifios que trabajan y viven 

en las calles, ya que como se sabe, los derechos de fos menores y especialmente de 

los que se encuentran en !as calles, son los mas impunemente violados en nuestro 

pais. 

Es asi como estos menores que dia a dia luchan para sobrevivir, no gozan de 

ios satisfactores basicos, ya que se encuentran en grados alarmantes de
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desnutrici6n, no van a la escuela, padecen enfermedades incluso mortales, viven en 

las coladeras, etc., es decir, aparentemente carecen de los derechos que debian ser 

innatos a ellos, ya que padecen los mas agudos efectos de la marginacién tras la 

aparente alternativa que para ellos representa la calle. Sufren la explotacién de los 

adultos en todos los ambitos y en general, padecen ta vejacidn y el rechazo que los 

atrapa y envuelve. Pero quizd es aun mas preocupante que la sociedad, lejos de 

Teconocerles y procurarles sus derechos, los pone en situacién de peligro y 

degradacién como humanos, lo que provoca que estos menores lleguen a sufrir 

dajios irreversibles que cancelan cualquier expectativa de desarrollo futuro. De esta 

manera se ignora que estos menores, tienen los mismos derechos que cualquier 

menor en nuestro pafs, solamente que ta situacién de riesgo y abandono en que se 

encuentran propicia la idea de que estos menores no estan comprendidos dentro de 

regulacion juridica alguna. 

En este contexto, resulta indispensable identificar la legislacién nacional que 

regula a los menores, por lo que iniciaremos por abordar el marco constitucional. 

1.1 GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Nuestro derecho positivo contempla en diversos cuerpos legates la 

normatividad que regula fa situaci6n de los menores, entendiéndose por tales 

aquéllos que no han alcanzado la mayoria de edad, o bien, que no estan 

emancipados. En este contexto, los derechos que hasta ahora se les han 

garantizado, se encuentran regulados en nuestra Constitucién, en diversos



127 

ordenamientos juridicos dentro de su ambito de aplicacién, asi como en diversos 

acuerdos internacionales. 

En el marco constitucional, os derechos de fos menores se encuentran 

consagrados dentro de las garantias constitucionales, sin embargo, sefialaremos ios 

que destacan en materia de menores, asi, tenemos que: 

Articulo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozard de las 

garantias que otorga esta Constitucién, las cuales no podrdn restringirse, ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

Articulo 2%. Esta prohibida ta esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos... 

Articulo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educacién. El Estado ~ 

Federacién, Estados y Municipios — impartira educacién preescolar, primaria y 

secundaria. La educacion primaria y la secundaria son obligatorias... 

Articulo 4°. Toda persona tiene derecho a {a proteccién de ta salud...Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa... Es deber de los 

padres preservar e! derecho de los menores a la satisfaccién de sus necesidades y a 

fa. salud fisica y mental... 

Articulo 18.- La Federacién y los gobiernos de los Estados estableceran 

instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores. 

Articulo 123.- fraccién Ill.- Queda prohibida la utilizaci6n det trabajo de fos 

menores de catorce afios. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendran 

como jornada maxima la de Seis horas.
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Por otra parte, cabe sefialar que existen numerosos ordenamientos legales 

que hacen referencia a los menores de edad, en este marco nos abocaremos a 

sefialar la legislaci6n en materia civil, penal y laboral. Asi, el Cédigo Civil para ef 

Distrito Federal hace referencia a la situacién que guarda el menor ante su familia y 

ante la sociedad misma. De esta manera otorga a! menor los siguientes derechos: 

Alimentos: entendemos por éstos todos los satisfactores que requiere el 

menor para su adecuado desarrollo. 

Articulo 303.- Los padres estan obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o 

por imposibilidad de los padres, la obligacién recae en los demas ascendientes por 

ambas lineas que estuvieran mas préximos en grado. 

Articulo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitacién y 

la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos 

comprenden, ademas, los gastos necesarios para la educacién primaria del 

alimentista y para proporcionarle algun oficio, arte o profesién honestos y adecuados 

@ SU SOXO Y circunstancias personales. 

Articulo 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades de! 

que debe darlos y las necesidades de quien debe recibirlos... 

Asimismo, en este capitulo se establece que e! derecho de recibir alimentos 

no es renunciable, ni puede ser objeto de transacclén. En este sentido establece una 

serie de disposiciones tendientes a garantizar al menor este derecho. Igualmente 

establece que el menor que no recibe los alimentos tiene derecho a exigir su 

aseguramiento por conducto de: el acreedor alimentario, el ascendiente que le tenga



  

bajo su patria potestad, el tutor; los hermanos y demas parientes colaterales dentro 

del cuarto grado, y del Ministerio Publico. 

Resulta importante sefialar que en relacidn a la obligacion de dar alimentos, el 

Cédigo penal para e! Distrito Federat establece penalidad para la persona que 

estando obligada, dolosamente se coloque en estado de insolvencia para eludir su 

cumplimiente. 

Derecho a un nombre: En el apartado referente a ja paternidad y la filiacién, 

se establece en los articulos 324 a 339, y 354 a 389, una serie de disposiciones 

relacionadas al reconocimiento de tos hijos, y aclaraciones en cuanto a las 

controversias que existan al respecto. Asimismo establece el mismo derecho para los 

hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. En este sentido hace la aclaraci6n de 

que son hijos de matrimonio los nacidos después de 180 dias de la celebracién del 

matrimonio y dentro de los trescientos dias siguientes a la disolucién del matrimonio. 

En cuanto a la filiaci6n, que implica ef derecho derivado de! parentesco entre 

padres e hijos, con todas sus consecuencias legales, se establece: 

Art. 340.-La filiacién de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la 

partida de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. 

Art. 341.- A falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas 0 falsas, 

se probara con la posesidn constante de estado de hijo nacido de matrimonio. En 

defecto de esta posesién son admisibles para demostrar Ia filiacién todos los medios 

de prueba que la ley autoriza, pero la testimonial no es admisible si no hubiere un
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principio de prueba por escrito o indicios o presunciones resuitantes de hechos 

ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admision. 

Art. 342.- Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido 

publicamente como marido y mujer, y ambos hubieren fallecido, o por ausencia o 

enfermedad les fuere imposible manifestar e! lugar en que se casaron, no podra 

disputarse a estos hijos haber nacido de matrimonio por solo ta falta de presentacién 

del acta del enlace de sus padres, siempre que se pruebe que tienen la posesién de 

estado de hijos de ellos o que, por los medios de prueba que autoriza el articulo 

anterior, se demuestre la filiacién y no esté contradicha por el acta de nacimiento. 

Art. 343.- Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo de 

matrimonio por la familia del marido y en la sociedad, quedard probada la posesion 

de estado de hijo de matrimonio si ademas concurre alguna de las circunstancias 

siguientes: 1. Que el hijo haya usado constantemente el! apellido de! que pretende que 

es su padre, con anuencia de éste; Il. Que el padre lo haya tratado como a hijo 

nacido en su matrimonio, proveyendo a su subsistencia, educacién y establecimiento; 

Ill. Que el presunto padre tenga fa edad exigida por el articulo 361. 

Art. 344.- Declarado nulo un matrimonio, haya habido buena o mala fe en los 

cdényuges al celebrarlo, los hijos tenidos durante él se consideran como hijos de 

matrimonio. 

Art. 345.- No basta el dicho de la madre para excluir de fa patemidad al 

marido. Mientras que éste viva, Unicamente é! podra reclamar contra la filiacién del 

hijo concebido durante ef matrimonio. 

Art. 346.- Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que 

ha adquirido durante su estado de hijo nacido de matrimonio, aunque después resulte 

no serlo, se sujetaran a las reglas comunes para la prescripcion.
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Art. 347.- La accién que compete ai hijo para reclamar su estado es 

imprescriptible para él y sus descendientes. 

Art. 348.- Los demas herederos del hijo podran intentar la accidn de que trata 

el articulo anterior: |. Si el hijo ha muerto antes de cumplir veintidés afios; II. Si el hijo 

cayo en demencia antes de cumplir los veintidds afios y murié después en el mismo 

estado. 

Art. 349.- Los herederos podran continuar ia accién intentada por el hijo, a no 

ser que éste se hubiere desistido formalmente de ella o nada hubiere promovido 

judicialmente durante un afo, contado desde ta ultima diligencia. 

También podran contestar toda demanda qué tenga por objeto disputarle la 

condicién de hijo nacido de matrimonio. 

Art. 350.- Los acreedores, legatarios y donatarios tendran los mismos 

derechos que a los herederos conceden los articulos 348 y 349 si el hijo no dejé 

bienes suficientes para pagarles. 

Art. 351.- Las acciones de que hablan fos tres articulos que preceden, 

prescriben a fos cuatro afios, contados desde el fallecimiento del hijo. 

Art. 352.- La posesién de hijo nacido de matrimonio no puede perderse sino 

por sentencia ejecutoriada, la cual admitira los recursos que den las leyes en los 

juicios de mayor interés. 

Art. 353.- Si ef que esta en posesién de los derechos de padre 0 de hijo fuere 

despojado de ellos o perturbado en su ejercicio sin que preceda sentencia por la cuai 

deba perdertos, podra usar de las acciones que establecen las leyes para que se le 

ampare o restituya en la posesién.-
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Adopcién: En esta figura sdio existen obligaciones y derechos entre el 

adoptado y el adoptante, en el mismo sentido que si fueran padre e hijo. Asi en los 

articulos 390 a 410 se establecen una serie de disposiciones que deben cumplirse 

para que una persona pueda adoptar a un menor, o bien a un incapacitado, también 

establece las causa por las que esta figura puede revocarse. 

De ta Patria Potestad: Esta figura no sdlo constituye fa obligacién de los 

padres de educar y dar alimentos a los hijos, sino ei derecho de los hijos de exigir lo 

anterior. La patria potestad tiene efectos sobre el menor y sobre sus bienes y es 

ejercida en primer lugar por e! padre y la madre, los abuelos paternos o los maternos. 

Articulo 411.- Los hijos, cualesquiera que sea su estado, edad y condicién, 

deben honrar y respetar a sus padres y demds ascendientes. 

Articulo 412. Los hijos menores de edad no emancipados estan bajo la patria 

potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a 

ta Ley. 

Articulo 413.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los 

hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guarda y educacién de los menores, a 

las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con la 

Ley sobre Previsién Social de la Delincuencia Infantil en e! Distrito Federal. 

Art. 414.- La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce |. Por el 

padre y la madre; I!. Por el abuelo y fa abuela paternos; I!!. Por el abuelo y la abuela 

maternos. 

Art. 415.- Cuando los dos progenitores han reconocido al hijo nacido fuera del 

matrimonio y viven juntos; ejerceran ambos la patria potestad.
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Art. 416.- En los casos previstos en los articulos 380 y 381, cuando por 

cualquier circunstancia deja de ejercer la patria potestad alguno de los padres, 

entrara a ejerceria el otro. 

Art. 417.- Cuando tos padres del hijo nacido fuera de matrimonio que vivian 

juntos se separen, continuara ejerciendo la patria potestad, en caso de que no se 

pongan de acuerdo sobre ese punto, el progenitor que designe el juez, teniendo 

siempre en cuenta los intereses del hijo. 

Art. 418.- A falta de padres, ejercerdn fa patria potestad sobre ei hijo los 

demas ascendientes a que se refieren las fracciones lt y Ill del art. 414 en el orden 

que determine ef juez de lo Familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Art. 419. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerceran unicamente las 

personas que lo adopten. 

Art. 420. Solamente por falta o impedimento de todos los llamados 

preferentemente, entraran al ejercicio de ta patria potestad los que sigan en el orden 

establecido en los articulos anteriores. Si solo faltare alguna de las dos personas a 

quien corresponde ejercer ta patria potestad, la que quede continuara en el ejercicio 

de ese derecho. 

Art. 421. Mientras estuviere el hijo en !a patria potestad, no podra dejar la 

casa de los que la ejercen sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. 

Art. 422. A las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad incumbe la 

obligacién de educarto convenientemente. 

Cuando liegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela que las 

personas de que se trata no cumpien esta obligacién, fo avisaran al Ministerio Publico 

para que promueva lo que corresponda.
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Art. 423. Para los efectos del articulo anterior los que ejerzan la patria 

potestad o tengan hijos bajo su custodia, tienen la facultad de corregirios y la 

obligacién de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. 

Las autoridades, en caso necesario, auxiliarén a esas personas haciendo uso 

de amonestaciones y correctivos que les presten el apoyo suficiente. 

Art. 424.- El que esta sujeto a fa patria potestad no puede comparecer en 

juicio, ni contraer obligacién alguna, sin expreso consentimiento de! que o de los que 

ejerzan aquel derecho. En caso de irracional disenso, resolver el juez. 

Asimismo, este ordenamiento establece las formas en que puede acabarse, 

terminarse o suspenderse la patria potestad sobre los menores: 

Art, 443.- La patria potestad se acaba: |. Con la muerte del que la ejerce, si no 

hay otra persona en quien recaiga; Il. Con la emancipacién derivada del matrimonio; 

Ili. Por la mayor edad del hijo. 

Art. 444.- La patria potestad se pierde: 1. Cuando el que la ejerza es 

condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o cuando es condenado dos 

© més veces por delito graves; Il. En los casos de divorcio, tentendo en cuenta !o que 

dispone et articulo 283; I!1. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, 

malos tratamientos 0 abandono de sus deberes pudiera comprometerse fa salud, fa 

seguridad o ia moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la 

sancidn de la ley penal; iV. Por ta exposicién que el padre o madre hicieren de sus 

hijos, o porque los dejen abandonados por mas de seis meses. 

Art. 445.- La madre o la abuela que pase a segundas nupcias no pierde por 

ese hecho Ia patria potestad.
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Art. 446.- El nuevo marido no ejercera ja patria potestad sobre los hijos del 

matrimonio anterior. 

An. 447. La patria potestad se suspende: |. Por incapacidad declarada 

judiciatmente; !I. Por la ausencia declarada en forma; Ill. Por sentencia condenatoria 

que imponga como pena esta suspensién. 

Art. 448. La patria potestad no es renunciable; pero aquellos a quienes 

corresponda ejercerla pueden excusarse: |. Cuando tengan sesenta afios cumplidos; 

li. Cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender debidamente a su 

desempenio. 

En cuanto a los bienes de los menores, estos se dividen en dos clases de 

acuerdo a lo dispuesto por el articulo 428 del ordenamiento que nos ocupa: en bienes 

adquiridos por su trabaja y los adquiridos por cualquier otro titulo. Los primeros 

pertenecen en propiedad, administracién y usufructo al hijo, y los segundos la 

propiedad y la mitad del usufructo corresponden al hijo, la administracién y la otra 

mitad de! usufructo a los que ejerzan la patria potestad. Asi, en los articulos 425 a 

442, establece las disposiciones que rigen esta figura. 

Tutela: El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que 

no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural o legal o 

solamente la segunda para gobemarse a si mismos. Su ejercicio queda sujeto en 

cuanto a la guarda y educacién de los menores a las modalidades de que habla la 

parte final del articulo 413. En este titulo noveno del Codigo Civil para ei Distrito 

Federal se establece en el articulo 450 que tienen incapacidad natural y legal: |. Los 

menores de edad; II. Los mayores de edad disminuidos 0 perturbados en su
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inteligencia, aunque tengan intervalos lUcidos; y aquellos que padezcan alguna 

ateccién originada por enfermedad o deficiencia persistente de cardcter fisico, 

psicolégico o sensorial o por la adiccién a sustancia toxicas como ef aicohol, los 

psicotrdpicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitacidn, 0 fa alteracién 

en la inteligencia que ésto les provoque no puedan gobemarse y obligarse por si 

mismos, o manifestar su voluntad por algun medio. Asi, en este titulo se establecen 

la disposiciones mediante las cuales se rige esta figura. 

Derechos sucesorios: Establece el derecho de los menores a heredar en 

caso de faliecimiento de alguno de los padres, en caso de sucesién legitima, hereda 

por partes iguales con sus hermanos y con el cényuge supérstite. En caso de 

sucesién testamentaria, si el menor no es instituido heredero por el obligado 

atimentario, tiene derecho a que se declare inoficioso el testamento para ei efecto de 

que se asigne pension alimenticia. En este ordenamiento se establecen estas 

disposiciones as{ como sus restricciones en tos articulos 1607 a 1623 y de! 1368 a 

1377. 

Por otra parte, algunas disposiciones contenidas en el Cédigo penal, se 

refieren a los siguientes actos delictuosos: 

Art. 201.-Al que procure o facilite la corrupcién de un menor de dieciséis afios 

de edad o de quien no tenga capacidad para comprender el significado det hecho, 

mediante actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, o lo induzea a la 

practica de la mendicidad, la ebriedad, al consumo de narcéticos, a la prostitucion, at 

homosexualismo, a formar parte de una asociacién delictuosa, o a cometer cualquier
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delito, se le aplicaran de tres a ocho afios de prisién y de cincuenta a doscientos dias 

muita. 

Cuando de la practica reiterada de los actos de corrupcién el menor o incapaz 

adquiera los habitos del alcoholismo, farmacodependencia, se dedique a la 

prostituci6n, a practicas homosexuales, o a formar parte de una asociacién 

delictuosa, la pena sera de cinco a diez afios de prisién y de cien a cuatrocientos dias 

mutta. 

Art. 202.- Queda prohibido emplear a menores de dieciocho afios en cantinas, 

tabernas y centros de vicio. La contravensién a esta disposicién se castigara con 

prisién de tres dias a un afio, multa de veinticinco a quinientos pesos, y ademas, con 

cierre definitivo del establecimiento en caso de reincidencia. Incurriran en la misma 

pena los padres 0 tutores que acepten que sus hijos o menores, respectivamente, 

bajo su guarda, se empleen en los referidos establecimientos. 

Para los efectos de este precepto se considerara como empleado en la 

cantina, taberna y centros de vicio al menor de dieciocho afios que por un salario, por 

la sola comida, por comisién de cualquier indole, por cuatquier otro estipendio, gaje o 

emolumento, o gratuitamente preste sus servicios en tal lugar. 

Art. 203.- Las sanciones que sefialan los articulos anteriores se duplicaran 

cuando e! delincuente tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad, o civil o 

habite en ei mismo domicilio con fa victima, aunque no existiera parentesco alguno, 

asi como por el tutor o curador, asimismo perdera la patria potestad respecto de 

todos sus descendientes, e! derecho a alimentos que fe correspondieran por su 

relacién con la victima y el derecho que pudiera tener respecto a los bienes de ésta.
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Art. 208.- Cuando la persona cuyo cuerpo sea explotado por medio del 

comercio carnal, sea menor de edad, se aplicaré al que encubra, concierte o permita 

dicho comercio, pena de seis a diez afios de prision y de diez a veinte dias multa. 

Art. 260.- Ai que sin consentimiento de una persona y sin el propdsito de 

llegar a la cépula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le 

impondra pena de seis meses a cuatro afios de prisién. 

Si se hiciere uso de la violencia fisica o moral, el minimo y el maximo de la 

pena se aumentardn hasta en una mitad. 

Art. 261.- Al que sin el propdsito de llegar a la cépula ejecute un acto sexual 

en una persona menor de doce afios de edad o persona que no tenga la capacidad 

de comprender ei significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo 

0 fa obligue a ejecutario, se le aplicara una pena de dos a cinco afios de prisién. 

Si se hiciere uso de la violencia fisica o moral, el minimo y el maximo de la 

pena se aumentaran hasta en una mitad. 

Art. 262.- Al que tenga cépula con persona mayor de doce afios y menor de 

dieciocho obteniendo su consentimiento por medio de engajfio, se le aplicaré de tres 

meses a Cuatro afios de prisién. . 

Art. 266.- Se equipara a la violacién y se sancionara con la misma pena: |. Al 

que sin violencia realice cépula con persona menor de doce afios de edad; Il. Al que 

sin violencia realice cépula con persona que no tenga fa capacidad de comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y Ill. Al que sin 

violencia y con fines lascivos introduzca por via ana! o vaginal cualquier elemento o 

instrumento distinto det miembro viril en una persona menor de doce afios de edad o 

persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de Ia victima.
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Si se ejerciera violencia fisica o moral, el minimo y el maximo de la pena se 

aumentaré hasta en una mitad. 

Art. 266 bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violacién se 

aumentaran hasta en una mitad en su minimo y maximo, cuando: Il. El delito fuere 

cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquel, el hermano 

contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por ei padrastro o amasio de la madre 

de! ofendido en contra del hijastro. Ademds de la pena de prision, el culpable perdera 

la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la victima; IV. El 

delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o 

educacién o aproveche la confianza en 6! depositada. 

Art. 272.- Se impondré la pena de uno a seis afios de prisién a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos Ultimos sera de seis meses a tres afios de prisién. 

Art. 277.- Se impondran de un afio a seis afios de prisién y multa de cien a mil 

pesos, a los que con el fin de alterar el estado civil incurran en algunas de las 

  

  infracciones siguientes: }. Atribuir un nifio recién nacido a una mujer que no sea 

realmente su madre; ll. Hacer registrar en tas oficinas de estado civil un nacimiento 

no verificado; JII. A los padres que no presenten a un hijo suyo al registro con el 

propésito de hacerle perder su estado civil o que declaren falsamente su 

fallecimiento, o lo presenten ocultando sus nombres o suponiendo que fos padres son 

otras personas; IV. A los que sustituyan a un nifio por otro o cometan ocultacién de 

infante... 

Art., 295.- Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a los 

menores o pupilos bajo su guarda, et juez podra imponerle, ademas de la pena
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correspondiente a las lesiones, suspensién privacion en el ejercicio de aquellos 

derechos. 

Art. 313.- Si ef occiso o suicida fuere menor de edad o padeciera alguna de 

las formas de enajenacién mental, se aplicardn al homicida 0 instigador las sanciones 

sefialadas al homicidio calificado 0 a las lesiones calificadas. 

Art. 323.- Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente 

consanguineo en linea recta, hermano, cényuge, concubina o concubinario, 

adoptante o adoptado con conocimiento de esa relacién se le impondra prisién de 

diez a cuarenta anos. Si faltare dicho conocimiento, se estara a la punibilidad prevista 

en el articulo 307, sin menoscabo de observar algunas circunstancias que agrave o 

atenué la sancién a que se refieren los capitulos II y II! anteriores. 

Art. 335.- Al que abandone a un nifio incapaz de cuidarse a si mismo o a una 

persona enferma, teniendo obligacién de cuidarlos, se fe aplicaré de un mes a cuatro 

afios de prisién, si no resuttare dafo alguno, privandolo, ademas, de fa patria 

potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor def ofendido. 

Art. 336.- Al que sin motivo justiticado abandone a sus hijos 0 a su cényuge, 

sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le apticaran de un 

mes a cinco afios de prisién o de 180 a 360 dias multa; privacion de los derechos de 

familia, y pago, como reparacién de! dafio, de las cantidades no suministradas 

oportunamente por e} acusado. 

Art. 336 bis.- Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el 

objeto de eludir el cumplimiento de tas obligaciones alimentarias que !a ley determina, 

se le impondra pena de prisién de seis meses a tres afios. El juez resolverd la 

aplicacién del producto del trabajo que reatice e! agente a la satisfaccién de las 

obligaciones alimentarias de éste.
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Art. 337.- ...El delito de abandono de hijos se perseguira de oficio y, cuando 

proceda, el Ministerio Pubtico promovera la designacién de un tutor especial que 

represente a las victimas del delito, ante el juez de la causa, quien tendra facultades 

para designarlo. Tratandose de! delito de abandono de hijos, se declarara extinguida 

la accién penal, oyendo previamente la autoridad judicial al representante de los 

menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantia 

suficiente a juicio del juez para la subsistencia de los hijos. 

Art. 340.- Al que encuentre abandonado en cuatquier sitio a un menor incapaz 

de cuidarse a si mismo o a una persona herida, invalida, o amenazada de un peligro 

cualquiera, se le impondra de diez a setenta jornadas de trabajo a favor de ja 

comunidad si no diere aviso inmediato a fa autoridad u omitiera prestarles el auxilio 

necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. 

Art. 342.- Al que exponga en una casa de expésitos a un nifio menor de siete 

afios que se le hubiere confiado, o lo entregue en otro establecimiento de 

beneficencia o a cualquier otra persona, sin anuencia de la que se le confié o de la 

autoridad en su defecto, se le aplicaran de uno a cuatro meses de prisién y multa de 

cinco a veinte pesos. 

Art. 343.- Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expdsitos 

un nifio que esté bajo su potestad, perderdn por sdlo ese hecho fos derechos que 

tengan sobre la persona y bienes de! expdsito. 

Art. 343 bis.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza fisica o 

moral asi como la omisién grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un 

miembro de la famitia por otro integrante de la misma contra su integridad fisica, 

psiquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones.
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Comete e! delito de violencia familiar el cényuge, concubina o concubinario, 

pariente consanguineo en linea recta, ascendente o descendente sin limitaciones de 

grado; pariente colateral consanguineo o afin hasta e! cuarto grado, adoptante o 

adoptado, que habite la misma casa de la victima. 

Art. 364.-Se impondra de seis meses a tres afios de prisién y de veinticinco a 

cien dias multa: II. Al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos 

y garantias establecidos por la Constitucién General de la Reptblica en favor de las 

personas. 

Art. 366 ter. Al que con el sentimiento de un ascendiente que ejerza la patria 

potestad 0 de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya 

sido declarada, ilegitimamente lo entregue a un tercero para su custodia definitiva, a 

cambio de un beneficio econdémico, se !e aplicara pena de prisién de dos a nueve 

afios y de doscientos a quinientos dias multa. 

La misma pena a que se refiere el parrafo anterior se aplicaré a los que 

otorguen el consentimiento que alude este numeral y al tercero que reciba al menor. 

Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un 

beneficio econémico, la pena aplicable al que lo entrega seré de uno a tres afios de 

prision. 

Si se acredita que quien recibié al menor Io hizo para incorporarlo a su nucleo 

familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporacién, la pena se reducira 

hasta la cuarta parte de la prevista en el parrafo anterior. 

Cuando en la comisién del delito no exista el consentimiento a que se refiere 

el parrafo primero, la pena se aumentara hasta el doble de la prevista en aquél.
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Ademés de las sanciones sefialadas, se privara de los derechos de Ia patria 

potestad, tutela o custodia en su caso, a quienes teniendo el ejercicio de éstos, 

cometan el delito a que se refiere el presente articulo. 

Art. 366 quater.- Cuando e! ascendiente sin limitaci6n de grado o pariente 

consanguineo de grado 0 pariente colateral o por afinidad hasta el cuarto grado de un 

menor, lo sustraiga o cambie de domicilio donde habitualmente reside, lo retenga o 

impida que regrese al mismo sin la autorizacién de quienes ejercen la patria potestad 

© resolucién de autoridad competente, no permitiendo a la madre o al padre convivir 

con el menor o visitarlo, se le aplicaré una pena de uno a tres afios de prisién y de 

treinta a trescientos dias multa. 

Este delito se perseguira por querella de ia parte ofendida. 

En cuanto a la legislacién laboral en materia de menores se establece: 

Art. 173.- El trabajo de los mayores de catorce afios y menores de dieciséis 

queda sujeto a vigilancia y proteccién especiales de la inspeccién de! trabajo. 

Art. 174.- Los mayores de catorce y menores de dieciséis afios deberan 

obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a 

los ex4menes médicos que periddicamente ordene la inspeccidn del trabajo. Sin el 

requisito del certificado, ningin patrén podra utilizar sus servicios. 

Art. 175. Queda prohibida !a utilizacién del trabajo de los menores: |. De 

diecissis afios, en: a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, b) 

trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres, c) trabajos 

ambulantes, salvo autorizacién especial de la inspeccién de trabajador, d) trabajos 

subterraneos o submarinos, e) labores peligrosas o insalubres, f) trabajos superiores 

a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo fisico normal, g)
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establecimientos no industriales después de las diez de la noche, h) los demas que 

determinen las leyes; il. De dieciocho ajios, en: trabajos nocturnos industriales. 

Art. 176.- Las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el articulo 

anterior son aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones fisicas, 

quimicas 0 biolégicas del medio en que se prestan, o por la composicién de ta 

materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la 

salud mental de los menores. 

Los raglamentos que se expidan determinaran los trabajos que queden 

comprendidos en la anterior definicion. 

Art. 177.- La jomada de trabajo de fos menores de dieciséis afios no podra 

exceder de seis horas diarias y debera dividirse en perlodos maximos de tres horas 

entre los distintos de la jornada y disfrutaran de reposo de una hora por lo menos. 

Art. 178.- Queda prohibida la utilizacién de! trabajo de los menores de 

dieciséis afios en horas extraordinarias y en tos dias domingos y de descanso 

obligatorio. En caso de violacién de esta prohibicién, las horas extraordinarias se 

pagaran con un doscientos por ciento mas del salario que corresponda a las horas de 

la jornada, y ej salario de fos dias domingos y de descanso obfigatorios, de 

conformidad con lo dispuesto en los articulos 73 y 75. 

Art. 179.- Los menores de dieciséis afios disfrutaran de un perfodo anual de 

vacaciones pagadas de dieciocho dias laborables, por lo menos. 

Art. 180.- Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis afios 

estan obligados a: |. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten 

que estan aptos para el trabajo; I!. Llevar un registro de inspeccién especial, con 

indicacién de la techa de su nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demas 

condiciones generales de trabajo; Ill. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del
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tiempo necesario para cumplir sus programas escolares; IV. Proporcionarles 

capacitacién y adiestramiento en los términos de esta Ley, y; V. Proporcionar a las 

autoridades del trabajo los informes que soliciten. 

En cuanto a los acuerdos intemacionales que hay a favor de la infancia ya 

hemos citado que existen varios en favor de la nifiez, sin embargo, solo 

mencionaremos los que son antecedente directo de la Convencién Internacional de 

los Derechos de! nifio de 1989, éstos son: 

La Declaracién Universal de los Derechos Humanos adoptada por ia 

Asamblea General de fa ONU e! 10 de diciembre de 1948, considerando los derechos 

fundamentates de! hombre, ta dignidad y el valor de la persona humana y la iguaidad 

de derechos de hombres y mujeres, sefiala: 

Art. 25.- |. Toda persona tiene derecho a un nivel! e vida adecuado que le 

asegure, asf como a su familia, la satud y el bienestar, y en especial fa alimentacion, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios... Il. La 

maternidad y {a infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

nifios nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual 

proteccién social. 

Art. 26.- Toda persona tiene derecho a la educacién. La educacién debe ser 

gratuita, al menos a lo concerniente a !a instrucci6n elemental y fundamental... 

La Dectaracién de os Derechos de! Nifio adoptada por la Asamblea General 

de la ONU el 20 de noviembre de 1959, y con el fin de que el nifio pueda tener una 

infancia feliz y gozar en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y
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libertades que en ésta se establece, insta a los padres, a los hombres y mujeres 

individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 

nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia y sefiala 

entre otros tos siguientes principios: 

Principio 2: El nifio gozaré de una proteccién especial y dispondra de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal. 

Principio 3: El nifio tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

Pacto Internacional de Derechos Econdémicos, Sociales y Culturales de! 16 de 

diciembre de 1966, que entré en vigor el 3 de enero de 1976. 

Este instrumento reconoce que con arreglo a ta Declaracién Universal de 

Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del 

temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos econdémicos, sociales y culturales, asi como de sus 

derechos civiles. En este sentido establece: 

Art. 10.- Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe 

conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la 

mas amplia proteccién y asistencia posibles, especialmente para su constitucién y 

mientras sea responsable de! cuidado y la educacién de los hijos a su cargo. El 

matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cényuges. 2. 

Se debe conceder especial proteccién a las madres durante un perfodo de tiempo
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razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que 

trabajen se les debe conceder licencia con remuneraci6n 0 con prestaciones 

adecuadas de seguridad social. 3. Se deben adoptar medidas especiales de 

proteccién y asistencia en favor de todos los nifios y adolescentes, sin discriminacién 

alguna por razén de filiaci6n o cualquier otra condicién. Debe protegerse a los nifios y 

adolescentes contra la explotacién econémica y social. Su empleo en trabajos 

nocivos para su moral y salud, 0 en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 

perjudicar su desarrollo normal, sera sancionado por la ley. Los Estados deben 

establecer también limites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y 

sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

Art. 11.- Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentacion, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. 

Pacto Internacional de derechos civiles y politicos del 16 de diciembre de 

1966, que entré en vigor ef 23 de marzo de 1976. 

En este acuerdo internacional se sefiala que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana, y de sus derechos iguales e inalienables. Asi, 

establece: 

Art. 23.- 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la proteccién de la sociedad y del Estado... 

Art. 24,- Todo nifio tiene derecho, sin discriminacién alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religién, origen nacional o social, posicién econdmica o
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nacimiento, a las medidas de proteccién que su condicién de menor requiere, tanto 

por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo nifio sera inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y debera tener un nombre. 3. Todo nifio 

tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 

Convencidn sobre tos Derechos del Nifio, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.'° 

Este documento reconoce que el nifio, para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad, debe entre otras cosas, crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor'y comprensién. 

Articulo 1. Definicién det nifio. 

Se entiende por nifio todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 afios 

de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoria de edad. 

Articulo 2. No discriminacion. 

Todos los derechos deben ser apiicables a todos los nifios, sin excepcién 

alguna, y es obligacién del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al 

nifio de toda forma de discriminacién. 

Articulo 3. Interés superior del nific. 

Todas las medidas respecto al nifio deben estar basadas en !a consideracién 

del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada 

proteccién y cuidado, cuando los padres u otras personas responsables no tienen 

capacidad para hacerlo. 

14 Versién tomada de Internet en la p4gina del DIF, http://dns.dif.gob.mx/derenifios.html.
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Articulo 4. Aplicacién de los derechos. 

€s obligacion del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad 

a todos tos derechos reconocidos en a presente Convencidn. 

Articulo 5. Direccién y orientacién paternas. 

Es obligacién del Estado respetar las responsabilidades y los derechos de los 

padres y de los familiares de impartir al nifio orientacién apropiada a la evolucién de 

sus capacidades. 

Articulo 6. Supervivencia y desarrollo. 

Todo nifio tiene derecho intrinseco a la vida y es obligacién del Estado 

garantizar la supervivencia y el desarrollo det nifio. 

Articulo 7. Nombre y Nacionalidad. 

Todo nifio tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener una 

nacionalidad. 

Articulo 8. Preservacién de la identidad. 

Es obligacién del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad 

del nifio, si éste hubiera sido privade de parte o todos los elementos de la misma ( 

nombre, nacionatidad y vinculos familiares ). 

Articuto 9. Separacién de los padres. 

Es un derecho del nifio vivir con sus padres, excepto en los casos que la 

separacién sea necesaria para el interés superior de! propio nifio. Es derecho del nifio 

mantener contacto directo con ambos padres, si estA separado de uno de ellos o de 

los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, en ei caso de que 

la separacién haya sido producida por accién del mismo.
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Articulo 10. Reunificacién familiar. 

Es derecho de los nifios y de sus padres salir de cualquier pais y entrar en el 

propio, en vista a la seunificacién familiar o el mantenimiento de la relacién padres — 

hijos. 

Articulo11. Retencién y traslados ilicitos. 

Es obligacién del Estado adoptar las medidas necesarias para luchar contra 

los traslados ilicitos y la retencién ilicita del nifio en ef extranjero, ya sea por uno de 

sus padres, ya sea por una tercera persona. 

Articulo 12. Opinién del nifio. 

El nifio tiene derecho a expresar su opinién y a que ésta se tenga en cuenta 

en todos tos asuntos que le afectan. 

Articulo 13. Libertad de expresién. 

Todo nifio tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. 

Articulo 14. Libertades de pensamiento, conciencia y religién. 

El nifio tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religién 

bajo fa direccién de sus padres y de conformidad con las limitaciones prescritas por la 

ley. 

Articulo 15. Libertad de asociacién. 

Todo nifio tiene derecho a la libertad de asociacién y de celebrar reuniones, 

siempre que ello no vaya en contra de los derechos de otros. 

Articulo 16. Proteccién de la vida privada. 

Todo nifio tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su 

familia, su domicilio y su correspondencia, y a no ser atacado en su honor.
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Articulo 17. Acceso a una informacion adecuada. 

Los medios de comunicacién social desempefian un papel importante en la 

difusién de informacién destinada a los nifios, que tengan como fin promover su 

bienestar moral, ef conocimiento y la comprensién entre los pueblos, y que respete la 

cultura del nifio. Es obligacién del Estado tomar medidas de promocién a este 

respecto y protege al nifio contra toda informacién y material perjudicial para su 

bienestar. | 

Articulo 18. Responsabitidad de los padres. 

Es responsabilidad primordial de ambos padres la crianza de los nifos y es 

deber del Estado brindar la asistencia necesaria en e| desempefio de sus funciones. 

Articule 19, Proteccién contra los malos tratos. 

Es obligacién del Estado proteger a los nifios de todas las formas de malos 

tratos perpetradas por los padres o cualquier otra persona responsable de su cuidado 

y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. 

Articulo 20. Proteccion de los nifios privados de su madio familiar. 

Es obligacién del Estado proporcionar proteccién especial a los nifios privados 

de su medio familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan 

la atencién familiar 0 de la colocacién en un establecimiento apropiado, teniendo en 

cuanta el origen cultural del nifio. 

Articulo 21. Adopeién. 

En los Estados que reconocen y/o permiten la adopcion, se cuidara de que el 

interés superior del nifio sea la consideracién primordial y de que estén reunidas 

todas las garantias necesarlas para asegurar que fa adopcién es admisible asi. como 

las autorizaciones de las autoridades competentes.
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Articulo 22. Nifios retugiados. 

Proteccién especial sera proporcionada a los nifios considerados refugiados o 

que soliciten el estatuto de refugiado y es obligacién del Estado cooperar con los 

organismos competentes para garantizar dicha proteccién y asistencia. 

Articulo 23. Nifios impedidos. 

Los nifios mental o fisicamente impedidos tienen derechos a recibir cuidados, 

" educacién y adiestramiento especiales, destinados a fograr su autosuficiencia e 

integracién activa en la sociedad. 

Articulo 24. Salud y servicios médicos. 

Los nifios tienen derecho a disfrutar de! mas alto nivel posible de salud y a 

tener acceso a servicios médicos y de rehabilitacién, con especial énfasis en aquéllos 

relacionados con la atencién primaria de salud, los cuidados preventivos y la 

disminucién de fa mortalidad infantil. Es obligacién dei Estado tomar las medidas 

necesarias, orientadas a la abolicién de las practicas tradicionales perjudiciales para 

la salud del nifio. 

Articulo 25. Evaluacién periddica de la internacién. 

El nifio que ha sido internado por las autoridades competentes para su 

atencién, proteccién o tratamiento de salud fisica o mental, tiene derecho a una 

evatuacién periddica de todas las circunstancias que motivaron su internaci6n. 

Articulo 26. Seguridad Sociat. 

Todo nifio tiene derecho a beneficiarse de la seguridad social. 

Articulo 27. Nivel de vida. 

Todo nifio tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo y es responsabilidad primordial de los padres proporciondrselo. Es
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obligacién del Estado adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad 

pueda ser asumida y si es necesario, mediante el pago de la pension alimenticia. 

Articulo 28. Educacién. 

Todo nifio tiene derecho a la educacién y es obligacién del Estado asegurar 

por lo menos ta educacién primaria gratuita y obligatoria. La aplicacion de la disciplina 

escolar debera respetar la dignidad det nifio en cuanto persona humana. 

Articulo 29. Objetivos de la educacién. 

Ei Estado debe reconocer que la educacién debe ser orientada a desarrollar ta 

personalidad y las capacidades del nifio, a fin de preparario para una vida adulta 

activa, inculeando el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollando 

el respeto de los valores culturales y nacionates propios y de civilizaciones distintas a 

la suya. 

Articulo 30. Nifios pertenecientes a minorias o a poblaciones indigenas. 

Es derecho de los nifios que pertenecen a minorias 0 a poblaciones indigenas 

tener su propia vida cultural, practicar su propia religidn y emplear su propio idioma. 

Articulo 31. Esparcimiento, juego y actividades culturales. 

El nifio tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las 

actividades artisticas y culturaies. 

Articulo 32. Trabajo de menores. 

Es obligacién del Estado proteger al nifio contra el desempefio de cualquier 

trabajo nocivo para la salud, educacién o desarrollo, fijar edades minimas de 

admisién a! empleo y reglamentar las condiciones del mismo. 

Articulo 33. Uso y trafico de estupefacientes. 

Es derecho de! nifio ser protegido del uso de estupefacientes y sustancias 

psicotrépicas.
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Articulo 34. Explotacién sexual. 

Es derecho del nifio ser protegido de la explotaci6én y abusos sexuales, 

incluyendo la prostitucién y su utilizacién en practicas pornograficas. 

Articulo 35. Venta, trafico y trata de nifios. 

Es obligacién del Estado tomar todas las medidas necesarias para prevenir la 

venta, el trafico y la trata de nifios. 

Articulo 36. Otras formas de explotacion. 

Es derecho del nifio recibir proteccién contra todas las formas de explotacién 

no consideradas en los articulos 32, 33, 34 y 35. 

Articulo 37. Tortura y privacién de la fibertad. 

Ningun nifio sera sometido a la tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, a la pena capital, a la prisién perpetua y a la detencién o encarcelacién 

ilegales 0 arbitrarias. Todo nifio privado de la libertad deberd ser tratado con 

humanidad, estara separado de los adultos, tendra derecho a mantener contacto con 

su familia y a tener pronto acceso a la asistencia juridica u otra asistencia adecuada. 

Articulo 38. Conflictos armados. 

Ningtin nifio que no haya cumplido los 15 afios de edad deberd participar 

directamente en hostilidades o ser reclutado por las fuerzas armadas. Todos los 

hifios afectados por conflictos armados tienen derecho a recibir proteccidn y cuidados 

especiales. 

Articulo 39. Recuperacién y reintegracién social. 

Es obligacién del Estado tomar las medidas apropiadas para que tos nifios 

victimas de la tortura, de conflictos armados, de abandono, de malos tratos o de 

explotacién, reciban un tratamiento apropiado, que asegure su recuperacién y 

reintegracién social.
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Articulo 40. Administracién de la justicia de menores. 

Todo nifio que sea considerado acusado o declarado culpable de haber 

infringido las leyes tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y en 

particular el derecho a beneficiarse de todas las garantias de un procedimiento 

equitativo, incluso de disponer de asistencia juridica 0 de asistencia adecuada en la 

preparacién y presentaci6n de su defensa. Siempre que sea posible, se evitara 

recurrir a procedimientos judiciales y a la internacion en instituciones. 

Articulo 41. Respeto de las normas vigentes. 

En el caso de que una norma establecida por una ley nacional u otro 

instrumento internacional vigente en dicho Estado sea mas favorable que la 

disposici6n andloga de esta Convencién, se aplicara dicha norma mas favorable. 

Las disposiciones de los articulos 42 a 54 comprenden entre otras cosas, fos 

puntos siguientes: 

1. La obligacidn de! Estado de dar a conocer ampliamente los principios y 

disposiciones de la Convencidn, tanto a los adultos como a los nifios. 

I. La creaciédn de un comité de los derechos del nifio, integrado por 10 

expertos, encargados de examinar tos inforrnes, que los Estados 

partes en la Convencién presentaran en el plazo de dos afios a partir 

de la fecha de ratificacién y, en lo sucesivo, cada cinco afios. 

Il. La amplia difusi6n por parte de fos Estados Partes de sus informes en 

sus respectivos paises. 

\V. El Comité puede proponer que se realicen estudios sobre cuestiones 

concretas relativas a los derechos del nifio y pueden transmitir sus
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recomendaciones a los Estados partes interesados, asi como a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

V. Con objeto de “fomentar la aplicacién efectiva de la Convencién y de 

estimular la cooperacién internacional’, los organismos especializados 

de las Naciones Unidas (tales como Organizacién Internacional del 

Trabajo, OIT, la Organizacién Mundial de la Salud, OMS y la 

Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO) y ef UNICEF tendran derecho a asistir a las 

teuniones del Comité. Dichos organismos, asi como cualquier otro 

considerado “competente”, incluidas las Organizaciones no 

Gubernamentates, ONG, con estatuto consultivo ante las Naciones 

Unidas y organismos de las Naciones Unidas, tales como el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 

podrén presentar al Comité informes pertinentes y ser invitados a 

Proporcionar asesoramiento, con el fin de asegurar la mejor aplicacién 

posible de la Convencién. 

2. LA ASISTENCIA GUBERNAMENTAL AL MENOR EXPOSITO. 

Como recordamos, hasta ahora, la asistencia social esta definida por la Ley 

General de Salud, en donde se establece que ésta implica un conjunto de acciones 

con tendencia a modificar y mejorar las circunstancias sociales que impiden el 

desarrollo integrai de! ser humano, asi como la proteccién fisica, mental y social de
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personas que se encuentran en estado de necesidad, desproteccion, etc., con el 

objeto de lograr su incorporacién a una vida productiva. 

Asimismo, se establece que ja prestacién de los servicios de asistencia se 

realizaran por las dependencias del! Ejecutivo Federal, por diversas entidades de la 

Administracién publica federai, asi como por las instituciones que tengan entre sus 

objetivos la prestacién de estos servicios. 

De esta manera los programas y acciones encaminadas a este fin pueden 

estar determinadas por el sector publico, sin embargo, el Estado ha dejado de ser el 

nico actor en la atencién de las demandas o necesidades de la sociedad, ya que 

tanto el sector privado como la sociedad civil han interactuado de manera importante 

en este campo, logrando un a presencia cada vez mayor en el dmbito local y nacional 

La participacién social es cada vez mas importante y determinante, y aunque 

en algunos casos se ha establecido que se trabaja sin el apoyo gubernamental o 

incluso con acciones que llegan a ser contrarias a éste, es evidente que la labor de 

estas organizaciones pudiera tener mayor impacto si se trabajara siempre en 

coordinacién con el gobierno. 

Es asi como fa participacién social interesada en la atencién de las 

necesidades de los grupos vulnerables y en dar solucién a los problemas sociales ha 

sido permanente a to largo de fa historia, sin embargo, en la actualidad fa presencia 

de organizaciones sociales tiene una interesada forma diversificada y dinamica que 

ha venido adquiriendo, y en la que se han hecho de manifiesto de alguna manera
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nuevas estrategias que han cuestionado seriamente las politicas sociales 

emprendidas por el Estado. Estas organizaciones sociales con diferentes 

denominaciones como: asistencia privada, organizaciones no gubernamentales, 

sociedad movimientos sociales, etc, han centrado su accién en demandas de todo 

tipo como por ejemplo, vivienda, educacién, salud, seguridad publica y atencién a 

grupos vuinerables entre los que se encuentran los menores que viven en las calles. 

Es asi como estos esquemas de organizaci6n han cobrado progresivamente 

espacios y canales de vinculacién con el gobiemo. Asimismo, por su cercania y 

contacto con la realidad se puede pensar que estas organizaciones tiene mayor 

sensibilidad a tos problemas y mejor conocimiento de tos sectores sociales mds 

afectados, ya que responden a principios y motivaciones donde concurren diversas 

ideologias, razén que no justifica que el papel de dichas instituciones debe substituir 

© complementar la politica social del Estado, o cubrir los vacios en materia de 

asistencia dejados por éste, sino que se debe buscar la interlocucién permanente y 

tener una participacién mas activa y directa en dichas politicas y responder de 

manera eficaz a las circunstancias actuales. Es decir, no se trata de que e! Estado 

deje de tado su responsabilidad y sea la sociedad civil la que asuma este papel, sino 

de establecer un nuevo esquema de intervencién en la politica social en la que se 

consideren nuevos modelos de participacién, tanto en la formulacién de programas 

para la atencién de los menores callejeros, estrategias de accién, etc., asi como en la 

evaluacién de las mismas, lo cual propiciaria un mayor beneficio en ta atencién de 

este grupo vulnerable de nuestra sociedad.
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En el aspecto normativo se puede decir que hace falta una definicién de 

esquemas gubernamentales de apoyo y fomento a la participacién social, 

principalmente los considerades en el aspecto asistencial. Sin embargo, hace falta 

también un control y seguimiento de las instituciones privadas que brindan asistencia 

social, que permita determinar ef conocimiento real de fas acciones de las 

organizaciones, ya que esta carencia propicia el desconocimiento sobre algunos 

casos en que se pudieran encubrir actividades tucrativas o de dudosa orientacién en 

aras de un beneficio social. 

Asi, Jas acciones que realizan las organizaciones dependientes del Gobierno 

de la Ciudad, tienen como objetivo la realizacién de actividades cuyos fines son el de 

ofrecer una posibilidad de rehabilitacién, educacién y reinsercién social de los nifios 

que trabajan y viven en las calles." 

Las Actividades de rehabilitacién, educacién y reinsercién social a que nos 

referimos, son realizadas en algunos espacios abiertos como son por ejemplo, ta 

casa de la juventud donde se ofrece un modelo de atencidn de puertas abiertas a los 

menores, con servicios de alojamiento, alimentacién, salud, psicopedagogia, 

capacitacién, becas y recreacién. En el Méduto de Iztacalco que fue disefiado para 

agilizar la captacién y canalizacién de ios menores quienes pueden tener una 

estancia maxima en la institucién de cinco dias a partir de los cuales se investiga y 

determinan las opciones mas aconsejables para el nifio. Esta también el albergue de 

invierno que cumple con un doble propésito, el de proteger a fos menores durante 

  

150 Cf. “Acercamiento a la problemitica de los nifios de 1a calle”, Centro Mexicano para la Filantropia, 

México 1991, p4g. 27.
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esta temporada y facilitar su incorporacién al nucleo familiar o albergues 

permanentes. Este albergue esta ubicado en la Delegacién Gustavo A. Madero. 

Por su parte, las acciones de prevencién y manejo de la farmacedependencia 

se realizan a través de dos programas que son: el de “jévenes por la salud” y el 

Fideicomiso para a investigacién sobre inhalantes (FISI). El primero es un programa 

de prevencién y recuperacién que incluye fos aspectos biolédgicos, psicolégicos y 

sociales y opera en las Delegaciones Venustiano Carranza y Xochimilco. En cuanto a 

las acciones en torno al marco juridico estén inmersas en el marco de la 

modernizacién de! sistema de procuracién de justicia. De esta manera se cred la 

Agencia especializada de! Ministerio PUblico para asuntos relacionados con los 

menores de edad, asimismo, una unidad de albergue temporal en la Procuraduria 

que se encarga de la atencién integral de tos menores que por alguna raz6n se 

encuentran relacionados con una averiguacidn previa. 

2.1 ORGANISMOS GUBERNAMENTALES -0.G.- 

En et nivel nacional, la politica a favor de la infancia que vive y trabaja en las 

calles comenzé a delinearse a partir de 1983 por el Sistema Nacional de Desarrolio 

Integral de !a Familia DIF, mediante la creacién del programa Mese, en el cual se 

proporciona ayuda al menor de la calle, denominaéndolo menor en situacién 

extraordinaria. Asimismo y paralelamente al programa mese, se han desarrollado 

algunos en favor de la infancia de los que mas adelante hablaremos.
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Sin embargo, cabe sefialar que en cuanto a la instauracién de estos 

programas, e! Distrito Federal “cada nueva administracién delinea sus propias 

iniciativas, sin circunscribirse a los lineamientos de accidn generados por el DIF, por 

lo cual, aunque en la ciudad de México se han impulsado una gran cantidad de 

acciones desde 1986 a favor de la infancia callejera, el citado programa MESE 

realmente nunca ha operado en la capital de! pais.” 

A partir de 1994, se tuvieron algunos avances en cuanto a la proteccién de la 

nifiez debido a la realizacién de diversos programas y creacién de espacios, ejemplo 

de ello tenemos que en lo relativo a la salud, se creé un drea especifica para la 

atencién a nifios de ta calle en el Hospital Infantil Pedidtrico de Iztacalco, 

perteneciente al Distrito Federal. Se creé también ia casa de la Juventud “Joaquin 

Fernandez de Lizardi” en donde se ofrece a los menores de dieciséis afios servicios 

de alojamiento, alimentacién, capacitacién, becas y recreacién. También se le 

proporcionan los apoyos necesarios para su incorporacién al sistema educativo y el 

mercado de trabajo. Este modelo de atencién se caracteriza por ser de puertas 

abiertas, es decir, que el joven tiene ta opcién de irse o continuar en la casa, bajo 

ciertas reglas acordadas en grupo. 

Otra accié6n gubernamental a favor de los nifios que viven en las calles, fue el 

levantamiento de! censo que en su momento permitid conocer la magnitud del 

problema, asi como los diferentes sitios de encuentro y la clasificacién de las 

actividades a que se dedican, asi como sus areas de trabajo entre otras cosas. 

'51 Cf. COMEXANI, op. cit., pag. 270.
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En realidad, la atencién que se ha brindado al menor de la calle por parte del 

gobierno de la ciudad, se ha limitado en general a la creaci6én de algunos 

fideicomisos y programas que muchas veces han dejado de funcionar sin por lo 

menos informar a la opinién publica de sus resultados, a continuacién sefalamos 

algunos de ellos: 

En et mes de febrero de 1991, la responsable de Desarrollo Social del 

Departamento det Distrito Federal da a conocer que ya se cuenta con un presupuesto 

de 500 millones de pesos, afirmando que con esta accién “sera posible tener las 

cuentas claras. Asimismo, en el mes de abril de 1991 el delegado de la Cuauhtémoc 

pone en marcha el programa denominado “Rescate a un nifio de {a calle”, y sefiala el 

funcionario que “por medio de actividades recreativas, se esta logrando que los nifios 

se alejen de las drogas.” También, en el mes de julio de! mismo afio, el DDF da a 

conocer que se ha puesto en marcha un programa especial para rescatar a los nifios 

de la calle, aclarando que e! programa tendra apoyo pedagdgico, orientacién juridica, 

albergues dignos, satud fisica y mental, actividades artisticas, deportivas y apoyo 

alimenticio y se les dotara de credenciales para la obtencidn de descuentos en 

tiendas comerciales. 

. Continuando con ia mencién de estos programas, en el mes de marzo de 

1998 el delegado de la Cuauhtémoc pone en marcha un programa a fin de que los 

nifios de ta calle puedan vender periddicos y sefiala que con este se estd logrando 

gue los nifios se alejen de las drogas. En e! mes de abril def mismo aio, el gobierno 

'32 Cf, Memorias del Foro de Asistencia Social !levado a cabo por 1a Comisién de Salud y Asistencia 
Social de la Asambiea Legislativa del Distrito Federal. pags. 35 y 36.



  

163 

de la ciudad destina 13 millones de pesos para conformar un fideicomiso que cuide y 

ayude a tos nifios de la calle. Posteriormente anuncia nuevos programas para los 

nifios de la calle, que incluyen atencién asistencial, terapéutica, rehabilitadora, salud 

mental, familiar, comunitaria, atencién juridica e investigacién de problemas 

psicosociales. 

2.2 ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES -O.N.G.'S.- 

Como breve resefia en los antecedentes de las ONGS, referimos que este 

término de organizacién no gubemamental nace en la organizacién de las Naciones 

Unidas en los afios de posguerra, para catalogar a un grupo especial de participantes 

que no tenian representacién oficial de sus paises de origen, pero actuaban en algun 

organismo de ese espacio de concertacién internacional. Asi, en su momento, el 

termino ONGS facilité fa ubicacién de un amplio espectro de participantes, es decir, 

en esa denominacién incluian todos los que no fueran representantes 

gubernamentales. 

Sin embargo, e independientemente de su origen, la mayoria de las ONGS 

tienen en comtn que “su opcién fundamental es por fos pobres, por los sectores mas 

desfavorecidos de la sociedad. Los valores esenciales que orientan su accién se 

tefieren al desarrollo pleno de jas potencialidades del ser humano y de todos los 

'S3 Jiménez A. Alfonso. “ONGS, definicién, presencia y perspectivas”, CNDH, México1995, p4g. 3.
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seres humanos y al logro de la justicia social, que es condicién para permitir ese 

desarrollo." 

Entre fas cualidades de estas instituciones destaca su cardcter integral, que 

ha dado lugar a formas nuevas de enfrentar ia accién social y educativa con los 

sectores populares, su énfasis es potenciar el desarrollo de la sociedad civil 

aglutinando y organizando fa iniciativa sociat entre otras cosas a nivel local y 

apoyandoe el desarroflo del movimiento popular, etc. 

Asi, en su actividad de defensa de los intereses del nifio, las ONGS han 

despertado conciencia acerca de las necesidades de fa infancia y han influido en ta 

opinién publica para responder a estas necesidades. Han colaborado con los 

gobiernos y con el UNICEF en la elaboracién de politicas que afectan a la infancia y 

han ofrecido una valiosa experiencia en el desarrollo de las estrategias de los 

programas de ese organismo internacional. Han actuado también como asociadas a 

nivel popular en la aplicacién de los programas financiados por el UNICEF, y han 

demostrado ser los asociados mas dinamicos y eficaces de Ja sociedad en las 

actividades de movilizacién socia! relacionadas con la supervivencia, la proteccién y 

el desarrollo del nifio."* 

De esta manera las ONGS han figurado entre los aliados mds cercanos del 

UNICEF, en ta promocién y proteccién de los derechos det nifio. En este contexto las 

ONGS estuvieron en la vanguardia, apartando su direccién y orientacién tan pronto 

'% Schmelkes, Sylvia, citado por Jiménez A., Alfonso. Op. cit., pag. 5. 
'SS Cf. UNICEF, “Unidos en la Lucha”, México 1996, p4g. 8.
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como se aprobé ‘a Convencién sobre los derechos del nifio, y colaboraron con el 

multicitado organismo para trazar su propia estrategia de apoyo a la Convencidn. 

Asi, es preciso sefalar que el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia), trabaja con otras entidades de las Naciones Unidas, instituciones 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, para proporcionar servicios 

comunitarios de atencién primaria de salud, provisién de agua potable y saneamiento 

y educacién basica que benefician prioritariamente a la nifiez y a la mujer en mas de 

140 paises en desarrollo. Este organismo tue creado en 1946 por la Asamblea de las 

Naciones Unidas, su misién es abogar por la proteccién de los derechos del nifio, 

para ayudar a satisfacer sus necesidades basicas y aumentar sus oportunidades de 

desarrollar todo su potencial."* 

Por otra parte, desde los afios sesenta, !a UNESCO ha estado participando de 

modo directo en iniciativas a través de sus vinculos con otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas. Este organismo ha creado un programa mundial para os 

nifios de ta calle y los nifios explotados. Este programa es de educacién basica y 

formacién profesional, dividido en tres grandes campos de actividad que son: la 

informacion publica, la movilizacién de recursos financieros y la cooperacién sobre ef 

terreno. Asi, este programa esté encaminado a atender del modo mas directo y 

concreto las necesidades educativas de !os nifios y también fas necesidades de los 

que trabajan en ese terreno. 

156 Informacién tomada de Internet, http://www.onu.org.gt/~unicef/default.htm.



  

Por su parte, podemos referir que en México, desde los afos setentas la tucha 

por to que ahora se conoce como derechos humanos se ha venido desarrollando por 

diferentes asociaciones que defienden la dignidad humana y Ia justicia. Asi también, 

el objetivo que persiguen estas instituciones en nuestro pais son la defensa y 

promocién de los derechos fundamentales de! ser humano. Por lo que podemos 

afirmar que es singular la importancia que reviste la llamada sociedad civil 

organizada, cuya maxima expresién la identificamos con el trabajo que emprenden 

los organismos no gubernamentales. Estas particulas sociales se multiplican de 

manera vertiginosa y tienen como lucha e} impulsar diversos aspectos del desarrollo 

personal y colectivo. 

Cabe subrayar que e! papel que desempefian estas organizaciones en la 

creacién de una atmdésfera mds humana es insoslayable. Lo anterior ayuda 

enormemente al fortalecimiento de un sistema de valores que a la vez, vigoriza 

nuestro orden juridico y alienta la consotidacién de un régimen mas democratico. Asi 

también, aunque su trascendencia social es muy similar, no todos estos organismos 

se dedican a lo mismo. Entre muchos objetivos, algunos se dedican a la defensa de 

un medio ambiente sano, otros a la proteccién y promacién de ios derechos humanos 

y otros mas al desarrollo social y al combate a la pobreza. En México en los dltimos 

afios, ha cobrado fuerza la lucha de los organismos no gubernamentales en pro de 

los derechos humanos. 

En nuestro pais, existen numerosas instituciones que se decican a trabajar 

con y por los nifios de la calle. En este apartado sefialaremos brevemente cuatro de 

estas instituciones dedicadas a esta labor. Estas instituciones retoman experiencias
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internacionales y parten de una conceptualizacién semejante en sus acciones bajo la 

idea de que el alejamiento de la calle es un proceso educativo que debe partir del 

respeto at nifio y estar basado en sus propias decisiones. En general comparten una 

estrategia gradual para e! proceso de alejamiento de Ia calle. 

EDNICA: se cred en 1989 como resultado de la suma de esfuerzos de un 

grupo de personas que antes de 1980 ya trabajaban con nifios abandonados y 

callejeros. El interés por fundar una nueva institucién, se orienta a la busqueda de 

aiternativas distintas en relacién con estos nifios; responde a la necesidad de dar un 

nuevo sentido al propésito de asistencia para nifios callejeros. Pretende construir con 

ellos algo mds profundo que el darles comida y vivienda; es decir, pretende ofrecer 

una estructura de relacién con ellos mds auténtica y legitima que ta ofrecida por el 

modelo tradicional, basado en la imposicién de una autoridad directiva y vertical. 

Fundacién Casa Alianza: La filosofia de este proyecto, es que los nifios no 

deberian comprarse, venderse o ser explotados, ni tampoco dejarlos morir 

hambrientos y solos en la caile. Ellos deben tener un hogar donde se les respete y se 

les ame incondicionalmente, antes de que sea demasiado tarde. Un nifio de fa calle 

es un ser humano como cualquier otro que empieza a darle cara a la vida. Sin 

_ embargo, las facetas que ha ido percibiendo en sus pocos afios de existencia, han 

sido crueles y sérdidas. Desde no deseado ni amado, hasta abandonado, ultrajado y 

devaluado, en el camino va dejando sus dones, sus cualidades, sus capacidades, sus 

potencialidades, a cambio simplemente de sobrevivir en el medio hostil de la calle.
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Hogares Providencia: Este proyecto surgiéd hace mas de veinte afios, aparte 

de cubrir las necesidades del nifio de la calle, pretende reintegrarlo a una sociedad 

que los aborta psicolégicamente, marginandolos. Et proyecto se sustenta en una 

filosotia cristiana y en una metodologia “chinchachonista”, no tiene una teoria 

pedagdgica definida ni una corriente psicolégica. Toma lo que considera Util de cada 

una de las teorias pedagégicas y psicoldgicas existentes. 

Visi6n Mundial A. C.: Su propésito es promover y facilitar el desarrollo integral 

de los padres en comunidades marginadas y responder a situaciones de emergencia. 

Ademéas atiende a otro tipo de necesidades sociales relacionadas con nifios y zonas 

urbanas. Los programas implementados incluyen atencién primaria de salud, mejoras 

a la vivienda, educacién format, educacién cristiana, infraestructura basica y apoyos 

para la produccion. 

Es asi como las organizaciones nacionales e internacionales no 

gubernamentales prestan un servicio de mucho valor en la atencién del nifio callejero, 

por lo que tiene actualmente un papel relevante en el proceso de construccién de la 

sociedad civil, al generar fuera de los intereses de poder, una movilizacién de la 

poblacién que hasta ahora esté mds bien desarticulada y carece de un liderazgo 

impulsor.
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3. EFICACIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL. 

El sistema que hasta ahora ha imperado en la proteccidn hacia el nifio 

callejero no ha sido suficiente, en virtud de que dia a dia vemos como aumenta 

paultinamente el numero de estos menores en la calle, ya que como hemos referido, 

fas constantes crisis econdémicas en el pais se han traducido en una pesada carga 

para la poblacién que vive en extrema pobreza. Asi, la calle cumple ya otra funcién 

ademas del trabajo, permite que en ella se den aquellos procesos de socializacién 

que antes eran competencia de ta famitia, y fa escuela. 

Hay quienes afirman que el problema de los nifios de la calle es causado por 

la carencia de pan y amor, pero también estamos los que pensamos que ademas, 

esta es una situacién propiciada por la ausencia de una politica social dirigida a ta 

infancia en general, ya que hasta ahora parece ser que un nifio o nifia es socialmente 

importante sdlo cuando forma parte de una estadistica negativa, o bien, la infancia se 

vuelve protagonista cuando sufre de desnutricién, abandono, maitrato, cuando se 

vuelve farmacodependiente, cuando es parte del sector analfabeta, trabaja 

prematuramente, o bien, deserta de la instruccién escolar como ya lo hemos visto a 

lo largo de este trabajo, hasta que en su forma mas extrema, los nifios buscan 

sobrevivir en las calles. 

De esta manera, se ha visto que la asistencia que a lo largo de fa historia se 

ha brindado a estos menores, ha recafdo por lo general en el asistencialismo, porque 

éste se ha considerado solamente como una caridad, ya que hoy en dia no se cuenta 

con una institucién adecuada y especia!mente creada para atender este fenédmeno
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que ha crecido considerablemente en nuestro pais. Igualmente no se ha programado 

hasta ahora un presupuesto suficiente para ta atencin de la nifiez desamparada. 

En materia de atencidn a los nifios de la calle, en ja actualidad se ha visto que 

tos diversos programas que ha impiementado el Estado para su atencién, han tenido 

como finalidad atenuar ciertas necesidades de éste, sin embargo, en la mayoria de 

los casos, dichos programas desaparecen, posteriormente, vuelven a crearse nuevos 

programas que en la mayoria de los casos desaparecen, sin que haya existido 

continuidad entre ellos. 

Lo anterior sucede frecuentemente cuando existe cambio de administracién 

en los distintos gobiernos, ya que las nuevas autoridades no toman como 

antecedente los problemas y programas planteados con anterioridad, es entonces 

cuando se decide retomar el problema con nuevas perspectivas, lo que ha propiciado 

en ta sociedad, la idea de que la asistencia social a los grupos vulnerables sdlo se 

lleve a través de discursos y hasta ahora sdlo ha servido para justificar un 

presupuesto determinado, o bien, para comerciar politicamente con las necesidades 

de los nifios y las nifias mas pobres. 

Por otro lado, no se ha dado una verdadera coordinacién y supervision por 

parte del Estado hacia las instituciones privadas que atienden a los nifios que viven 

en las calles, ejemplo de éstas son los albergues, lo que de alguna manera puede 

ltegar a acarrear dentro de éstas, el agravamiento de las condiciones en las que se 

encontraba e! menor al ltegar a la institucién, lo que se debe en gran medida a que 

en éstas no se considera la cultura que tiene este menor, y que es lo que hace a la
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calle especialmente atractiva para permanecer y querer volver a ella. Incluso en 

algunas ocasiones estas instituciones trabajan con personas a las que les es de 

alguna manera indiferente el problema de esta infancia desamparada, ya que de su 

labor solamente esperan la remuneracién econdmica que ilega periédicamente. 

Es asi como en la mayoria de los casos, las acciones emprendidas para dar 

asistencia a este fendmeno tienen como finalidad la atencién de estos menores 

cuando ya se encuentran en la calle, con una vida muy deteriorada debido a sus 

costumbres generalmente autodestructivas, y aunque de manera general en las 

instituciones en las que se le recibe se le proporcione vestido, alimentacion, y 

vivienda, estas acciones se dan en una prdctica indiscriminada que presenta 

elevados casos de patemalismo e incluso de estigmatizacién marginante. En estas 

acciones, no suele ponerse énfasis en la atencién de las causas que los originaron, lo 

que propicia como ya hemos dicho que, en vez de disminuir el fenémeno, éste tiende 

a aumentar. 

La situaci6n hasta ahora presentada hace necesaria la renovacién del sistema 

de asistencia, ya que en general, los modelos caducos de administraciones 

anteriores en su mayorfa se han turnado solamente en practicas asistencialistas. 

En consecuencia, es obligacién del gobierno y la sociedad en general, formar 

vinculos para establecer una politica viable, destinada a tos nifios y nifias, en especial 

a fos que han llegado a formas extremas de supervivencia, como son los menores 

que trabajan en condiciones de alto riesgo, mismas que atentan contra su dignidad, 

salud, y desarrollo psicosocial, en donde encontramos inmersos a los nifios de la
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calle; estas acciones de coordinacién en la busqueda de soluciones mas que de 

paliativos, es lo que consideramos una verdadera politica de Estado porque de 

alguna manera, la situacién en que se encuentra una gran parte de nuestra infancia, 

es el resultado de un gobierno que de alguna manera se ha deslindado de su 

responsabilidad social, porque un fenémeno de esta magnitud no puede dejarse a la 

posible bondad def capital privado, ni mucho menos a los vaivenes de los recortes 

presupuestales en el gasto publico. 

Por lo anterior, consideramos que para que la asistencia social se renueve, se 

hace preciso que su prdctica se adecue a determinadas condiciones en donde no se 

sustituya la accion de tas personas involucradas, ya que es evidente que el punto 

clave de toda intervencidn asistencial dirigida a los menores en situacion de calle, es 

ayudar a las personas encargas de velar por el buen desarrollo del menor a su cargo, 

para que ejerzan adecuadamente su funcién. Asimismo debe establecerse como ya 

mencionamos, la coordinacién y multiplicacién de las acciones asistenciales entre el 

gobierno y las organizaciones civiles. 

4. ERRADICAR LA EXISTENCIA DEL EXPOSITO COMO 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 

Como ya hemos citado, a efecto de que pueda lograrse la erradicacién, o por 

lo menos disminuirse considerablemente ta presencia del menor que vive y trabaja en 

las calles, se hace necesaria una atencién integral que contemple acciones de
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prevencién, de atencidn y de rescate de los que ya habitan las calles, en donde las 

metas de accién sean mds amplias que el simple contro! de esta infancia. 

Esta atencién debe comenzar con la voluntad del Estado para emprender las 

tareas que encabecen las estrategias de accién, de proteccién y promocién de los 

derechos de nuestra nifiez mexicana, lo cual es importante que se !leve a cabo como 

ya hemos mencionado, en coordinacién con las organizaciones de asistencia privada, 

con la elemental tarea de concientizar a la sociedad de las graves repercusiones que 

pueden llegar a tener, y de hecho tienen tos menores que no han recibido los 

beneficios de una proteccién y desarrollo adecuados. 

En un Ambito, preventivo, es preciso realizar acciones de educacién a los 

padres o tutores encargados del cuidado de jos nifios, ya que es conveniente 

considerar que si el trabajo de prevencién es dificil, es mas dificil tratar de remediar 

tas consecuencias de! problema ya ocurrido. Por esta razon, se deben implementar 

programas de educacion para las personas que tienen a su cargo la formacién de 

otros seres, a efecto de que los menores puedan gozar de mejores condiciones para 

alcanzar un dptimo desarrollo fisico y mental. 

Con lo anterior nos referimos a la imptementacién por parte del Estado de una 

politica de prevencién global que responda desde la creacién de empleos, salarios 

adecuados, educacién, vivienda digna, hasta la cultura y recreaci6n que permita 

auxiliar a las familias para el desempefio adecuado de su fin dentro de la sociedad. 

De esta manera se busca alcanzar la participacién del nucleo del Estado, 

precisamente a través de la educacién y orientacién familiar. Cabe sefialar que en
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este ambito se hace necesaria también, la renovacion del sistema educativo, como ya 

lo planteamos en el apartado correspondiente, ya que la escuela es considerada 

actualmente uno de los principales expulsores de nifios a la calle. 

Por otra parte, es indispensable la creaci6n de un ombudsman de la nifiez, 

como un organismo especializado y exclusivamente creado para velar por la 

proteccién de fos derechos de la infancia en general. En este sentido, es necesaria 

una recopilacién de todas las disposiciones referentes al menor que se encuentran 

dispersas en los diferentes ordenamientos legales, para integrarlos en la creacién de 

una ley de aplicacién federal de proteccién a la infancia, en la cual se establezca un 

apartado especial que de alguna manera regule o contemple las acciones de 

atencién a los menores cuando éstos se encuentren en la calle. Para estos efectos 

es conveniente atender las disposiciones expuestas en la Convencion sobre los 

derechos de! nifio, en donde se destaca el interés superior de éste. Situacién que 

también conlleva a una labor sumamente importante que es el fomentar el 

conocimiento y respeto de estos derechos de los nifios entre !a sociedad y entre la 

infancia misma. En cuanto a ésta Ultima, la ensefianza de sus derechos es 

conveniente fomentarla en el ambito escolarizado, particularmente desde la 

educacién basica, ya que de esta manera crecerdn con la firme conviccién de que 

como seres humanos, poseen derechos y éstos les deben ser respetados. 

En cuanto a los menores que estan en la calle, se debe comenzar por el 

reconocimiento y restituci6n de sus derechos por parte de la sociedad y de! Estado 

mismo, devolviéndoles su dignidad como humanos que poseen derechos desde que 

son concebidos.
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En este contexto, deben crearse programas cuyas acciones sean 

permanentes, coordinadas y supervisadas por la instituci6n del ombudsman de la 

nifiez, de esta manera y con la existencia de una coordinacién adecuada, se evitaria 

la dupticidad de acciones por parte de otras organizaciones, por ejemplo fos que se 

dan en albergues o casas hogar. 

En este sentido, es indispensable que las personas involucradas con el 

trabajo de estos menores, sean personas conscientes de la magnitud del problema y 

de la importancia que representa para la erradicacién de éste, la actitud profesional, 

attruista y comprometida que se necesita para el rescate de estos menores que han 

sufrido fuertes dajios de todo tipo. 

Estas son algunas de las propuestas que se plantean para lograr la 

.erradicacién del fendmeno del nifio de y en la calle, en las cuales es de trascendenta! 

relevancia el liderazgo del Estado y la participacién de la sociedad, ya que es 

evidente que el gobierno no debe seguir desperdiciando la posibilidad de canalizar 

apoyos a través de la sociedad civil, ta cual tiene la capacidad de hacerlo con 

eficacia, calidad y menor costo que muchas estructuras burocraticas. Seria 

conveniente también aprovechar los medios de comunicacién para la tarea de 

sensibilizar a la sociedad acerca de la magnitud de este fendmeno, en e! sentido de 

que la infancia callejera es precisamente un producto de la sociedad en su conjunto y 

Por lo tanto, es también responsabilidad de todos devolver a estos nifios el respeto, el 

amor, la dignidad y las oportunidades a que tienen pleno derecho como nifos y como 

mexicanos.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El poder del Estado se manifiesta por medio de sus érganos, 

quienes a través de sus respectivas esferas de competencia, es decir, de sus 

funciones, cumplen con los fines del Estado. 

SEGUNDA.- Uno de los fines del Estado es proporcionar a los individuos los 

recursos necesarios para la satistaccién de sus necesidades, con ef objeto de que 

estos alcancen un desarrollo integral. 

TERCERA.- La sociedad debe organizar las condiciones de vida adecuadas 

de modo que los individuos tengan una constante perfeccién y a su vez ésta sea 

reciproca y pueda alcanzarse ej bien comun. 

CUARTA.- Uno de los fines de la asistencia social es el cambio y mejora de 

las condiciones de cardcter social que impiden al individuo su desarrollo integral, para 

lograr su incorporacién a una vida productiva. 

QUINTA.- Es indudable que en nuestra sociedad, ha habido un gran deterioro 

de las condiciones de vida de miles de familias, lo que ha propiciado que éstas no 

Puedan con Ja tarea de comprometerse al cuidado de sus miembros menores. 

SEXTA.- El modelo de familia nuclear que predomina en la sociedad actual y 

que es promovido por los medios masivos de comunicacién, ha vulnerado
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notablemente a las familias mas pobres, en la idea de iguatar a las familias pequefias 

consumidoras y competidoras entre si. 

SEPTIMA.- Durante los afios sesentas, se dio con gran auge la emigracién a 

las grandes ciudades de miles de famitias que buscaban tener mejores condiciones 

de vida, lo que aumentd ei ndmero de zonas marginadas y es de ellas de donde se 

ha originado principalmente el fendmeno del nifio callejero. 

OCTAVA.- Se han creado diversas tipologias para identificar al menor que 

trabaja y vive en las calles, sin embargo, todas ellas hacen referencia a aquella parte 

de la infancia mexicana que vive en graves condiciones de desamparo y busca una 

mejor oportunidad de vida en las calles de las grandes ciudades. 

NOVENA.- Es indudable que el menor abandonado representa una de las 

mas dolorosas realidades sociales de nuestro pais, lo que de alguna manera expfica 

el resentimiento que tienen contra una sociedad que los condena a vivir en 

condiciones tan adversas. 

DECIMA.- Es indispensable una actualizacién de las diferentes disciplinas que 

intervienen en {a formacidn y desarrollo de fa infancia, para que en su conjunto se 

logren disminuir los problemas mas graves que le afectan. 

UNDECIMA.- Resutta de trascendental importancia la tarea de legislar a favor 

de la nifiez mexicana, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida en todos los
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sentidos. Asimismo es de fundamental importancia la labor de fomentar en la 

sociedad la existencia, reconocimiento y respeto de estos derechos. 

DUODECIMA.- Es indispensable adecuar nuestro marco juridico nacional 

reterente a los menores, a las disposiciones de la Convencién sobre los derechos del 

nifio, documento de transcendental importancia que destaca el interés superior del 

nifio con su opinién y participacién dentro de la sociedad. 

DECIMOTERCERA.- Es necesario que el Estado mexicano realice las 

acciones correspondientes para cumplir los compromisos adquiridos y ratificar asi su 

participacion en la firma de la Convencién sobre los derechos del nifio, ya que dia a 

dia son més los nifios que sufren la violacién de sus derechos. 

DECIMOCUARTA.- Es indispensable la labor del Estado en ta creacién de 

politicas integrales para fograr el rescate y dignificacién como humanos poseedores 

de derechos, de los nifios que se encuentran en fas calles. 

DECIMOQUINTA.- Debido a la problemdtica que actualmente afecta a la 

infancia, es necesaria la creacién de un ombudsman de la nifiez, como organismo 

especializado para velar por ef mejoramiento de los intereses y condiciones de vida 

de ésta. 

DECIMOSEXTA.- El Estado debe aprovechar la capacidad de las 

organizaciones no gubernamentales y/o civiles, con el objeto de facilitar y coordinar 

su tarea en la lucha por la promocién de !os derechos de su infancia.
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DECIMOSEPTIMA.- La sociedad no debe en ningtin momento perder la 

capacidad de indignacién ante un drama de gran magnitud como lo es el del 

fendédmeno del nifio caliejero, y junto con el liderazgo del Estado debe actuar para 

restituir a este menor, todos sus derechos. 

DECIMOCTAVA.- Las politicas de paternalismo por parte del Estado para 

aliviar los males de estos menores, resultan caducas y poco efectivas, por lo que si 

se quiere reducir considerablemente este fenédmeno, debe procederse a la 

renovacién de la asistencia social en nuestro pais. 

DECIMONOVENA.- Es indispensable que se de una regulacion y supervision 

por parte del Estado, de tas politicas y métodos que siguen las instituciones que 

albergan a los menores desamparados, con el fin de verificar que se de una atencién 

tendiente siempre a mejorar y nunca a empeorar las condiciones de vida en que se 

encuentran estos seres. 

VIGESIMA.- De tas condiciones en que hoy viva y se desarrolle fa nifiez 

mexicana, dependera el futuro inmediato del pais, ya que ellos son los protagonistas 

del mafiana inmediato.
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