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RESUMEN 

En el presente trabajo, se plantea un panorama respecto a la problematica del nifio callejero 

concibiéndolo no sdlo como algo caracteristico de la Ciudad de México, sino como un grupo que 

crece dia a dia en todo el mundo especialmente en América Latina; que comprende tanto al nifio 

como a la familia y al orden socio— econdmico existente. 

Pretendiendo dar una caracterizacion de la problematica psicosocial del callejero 

acercandonos a sus significaciones imaginarias sociales y la repercusion de estas en dos procesos 

en especifico como en lo son el juego y el trabajo. 

Para observar el proceso de la constitucién del sujeto social se requiere ia recuperacion de la 

especiticidad en todos los planes que constituyen el sujeto social. Con rasgos propios y sociales 

por ello se interactiva con un grupo de nifios callejeros en una institucion de Asistencia “Casas de 

Ja Juventud”, se promueve una reflexion de la problematica del callejero y la responsabilidad de 

1a sociedad en dicho sector, cuestionando la trascendencia psicosocial de los callejeros 

especialmente en la Ciudad de México. 

 



  

LOS NINOS DE LA CALLE 

Como piedras que ruedan sobre el pavimento 

sin rumbo y guia templados por el dolor 

y abandono se erigen y denominan a si mismo 

los duefios, los amos de la calie. 

con toda la fuerza que el instinto alimenta 

deambulan, luchan, pelean por unos cuantos 

pesos, por una mirada compasiva, 

por una caricia que no reconocen, 

pero por ja que sus miradas turbias y perdidas 

quizas por el efecto del alcohol o algun o algiin inhalante suplican. 

Vivir no es su afan, 

sobrevivir en un mundo hostil que les reclama 

su existencia, su nica defensa, dar el primer golpe 

caminantes y guerreros de 24 horas 

arviesgandolo todo porque no tienen nada que perder 

excepto la vida. 

Congregados en un circulo donde cada tmo tiene 

la misma historia, ef no pertenecer y formar 

parte de una sociedad “culta y elegante” 

que dicta un estandar de la vida al que ellos aspiran 

pero que no se les permite alcanzar por tabuies y prejuicios 

sociales, morales y estipidamente clasistas. 

Nacieron sin estrella como hijos de la luna y 

de la calle sin modales carentes de educacién y disciplina 

pero con los bolsillos siempre llenos 

de ilusiones mismas que se van esfumando conforme viven. 

Saborean su realidad; entonces lo tinico que poseen 

es su dignidad a la que se aferran con unas y dientes 

porque tienen que demostrar que son fuertes, valerosos, 

temerarios y que son responsables de su propia existencia 

 



  

pero la dignidad no da para comer. 

Los nifios de la calle son un grupo de 

seres humanos unidos por una misma fuerza 

la supervivencia en un mundo donde las oportunidades 

son limitadas y donde nacer sin madre representa 

el inicio de una lucha donde pocos saldran victoriosos 

y donde la gran mayoria se perdera entre anuncios 

luminosos, lugares de mala muerte y segtin su 

suerte, la muerte. 

Ser nifio de la calle o vivir en la calle no es un crimen 

es un reto para el animo mas fuerte 

para el caracter mds templado, es vivir en un grito de 

ayuda que se ahoga en el ir y venir cotidiano, 

estos nifios viven levantando actitudes agresivas y hostiles 

hacia la sociedad y el detrimento de su persona, 

es la forma de decirnos aqui estoy y merezco respeto. 

LAURA VILLEGAS RAMIREZ 
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INTRODUCCION 

En América Latina ocurren multiples problemas econdniicos, sociales y politicos 

como son la miseria, el hambre, la injusticia, la corrupcion y la desigualdad que nos 

flevan a formar parte del llamado Tercer Mundo. 

Una entre otras de las problematicas que mas deberia preocupar a los estados de 

América Latina y por ende no ocurre, es el aumento de los nifios trabajadores que desde 

1919 han proliferado en las urbes principalmente, aunque el campo no es la excepcidn, 

ya que los nifios desempefian jornadas laborales al igual que en fa ciudad. 

La agudizacion de la crisis econdémica en toda América Latina ha traido consigo el 

recrudecimiento de una serie de problemas sociales, entre los que destaca, el aumento de 

nifios y jovenes que viven y trabajan en la calle haciendo de esta su habitat. 

En los ultimos afios en México y en todo el nuundo instituciones y organismos 

como la UNICEF, DIF, COESNICA se han dedicado a abordar y el problema de los ninos 

callejeros. 

La situacion se va agravando tanto que este problema se ha considerado dentro de 

multiples factores como es Ia disminucién en la mortalidad infantil, la aguda crisis 

economica y la pauperizacion de la poblacién que dan la posibilidad de que el empleo 

disminuya sensiblemente y el trabajo infantil se incremente. 

En México, desde hace algunas décadas los nifios deambulan en fa calle realizando 

pequeftos oficios para poder subsistir, sin tener las condiciones necesarias para realizar 

dicho trabajo ya que se enfrentan a numerosos problemas sociales, compartiendo con sus 

comtpafieros por el trabajo en el area favorecida para este. 

Algunas de estas calamidades los son: las adicciones a las drogas como los 

inhalantes, el tabaco y el alcohol, que en una primera instancia los ayuda a liberarse de 

sus problemas y les brinda seguridad y estatus entre los suyos causando estragos a futuro. 

Estos menores subempleados aumentan en nuestro pais desproporcionalmente 

debido a la crisis econdémica y politica desde la década de los 70’s. El gobierno toma 

cartas en el asunto viendo el trabajo de los infantes como una prioridad a resolver, sin 

embargo, no se ha dado una solucion plausible a esta, desde finales de los afios 60’s, se ha 

tratado por medio del gobierno de dar una respuesta a esto implementando el Modelo de 

Desarrollo conocido como “Estabilizador” que se permitid que se abriera durante los 

1 

 



  

70’s el periodo conocido como el de la “Industrializacién” que en lugar de beneficiar a la 

poblacion mas desprotegida, como son los trabajadores, obreros y los nitios de Ia calle, se 

caracteriz6 por ser un periodo desigual y subordinado que trajo consigo mayores 

calamidades e iniquidad para los mexicanos. 

Dentro de esto, los nifios de 1a calle han sido los mas afectados, la solucién 

gubernamental fue crear centros para indigenas con un enfoque asistencialista, lo cual no 

ha logrado que esta poblacién disminuya sino por el contrario, aumente. 

EI estado no ha logrado nada con estos centros ya que lo tinico que hacen es privar 

de su libertad a los menores al tratar de ayudarlos, ademas de que en muchos de estos 

lugares, los nifios son objeto de abuso sexual, inducidos a usar drogas y son maltratados 

es por ello que la mayoria de los niftos evitan llegar a uno de estos centros, mas tardan en 

ser tlevados que en que se escapan y regresan a su ambito cotidiano, “la calle”. 

Es por ello conveniente continuar en la linea de zqué hacer con las Instituciones?, 

que debieran atenderlos mejor. 

Por esto hay que tener en cuenta que en el desarrollo infantil necesita de 

innumerables aspectos que los nifios callejeros tienen que incorporar a su situacion de 

vida. 

Esto trae consigo que los nifios no tengan un desarrollo “normal” ya que el juego y 

el estudio se tiene que dejar o incorporar dentro del trabajo y de su particular forma de 

vida. Como es sabido, el juego es parie fundamental del desarrollo infantil y al 

incorporarlo al trabajo, los nifios calfejeros le asignan una variante a su vida. 

La sociedad en nuestros dias no pone mucha atencion en la problematica de estos 

nifios; sin embargo, los critican e imponen juicios morales, reprobando su existencia sin 

aceptar que ellos son resultados de cosas y situaciones en las que la injusticia social es 

una constante hacia los sectores mayoritarios de la poblacién; sin embargo, debido a su 

relativa debilidad y a la carencia de proteccién por parte de la misma, muchos niftos 

trabajadores son sensiblemente explotados en su desarrollo fisico, psicolagico y social por 

lo que el apoyo que se debe brindar para transformar ese entorno en el que les ha tocado 

vivir, debe ser guiado a un espacio social experimental que al ser mirado 

pedagogicamente, se convierta en un instrumento educativo no formal que integre el 

juego con otras actividades cotidianas al trabajo callejero. 

La falta de oportunidad, la desintegracién familiar y la cada vez mas aguda 

deshumanizacion que se vive en la Ciudad de México, ha provocado el surgimiento de 

 



  

nticleos desposeidos que en sus limites, intentan sobrevivir a veces en los escombros de lo 

que fueran vecindades o edificios y otras levantando improvisacdos campamentos con 

desperdicios en los lugares mas inverosimiles como estandarte de la crisis de valores 

que nos devora dia a dia. 

Los integrantes de estas numerosas familias de menores de edad que reaccionan 

con desesperacién y violencia ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades mas 

apremiantes. 

Es muy importante comprender al nifio que, desde su lugar de juego y trabajo 

penetra en el mundo que lo circunda para auxiliarlo en el encuentro de sus limites. 

Ya que el juego es condicién indispensable de la vida infantil debido a que ofrece 

la oportunidad de desplegar su iniciativa creativa, imaginaria, energética éste pareciera 

que revitaliza la significacién y la disposicion para la brega de cada instante. 

Sin embargo, como ya se menciond, este proceso cambia o se rompe en los nifos 

de la y en {a calle; estos se distinguen porque los primeros no tienen ningtin lazo familiar, 

se abren camino por si solos, mientras que los segundos no obstante la familia, pasan fa 

mayor parte de su tiempo en la calle realizando su trabajo. Estos nifios son lo que sc 

tomaron en cuenta en la presente investigacion. 

En el primer capitulo, se analizara el devenir histérico social del trabajo infantil, 

como son los aspectos sociceconémicos, familiares y las caractevisticas de la economia 

informal. 

Para el segundo capitulo, se abordaron el trabajo y el juego como actividades 

formativas y su significacion en los nifos callejeros, sus habitos de interaccién social, de 

vinculo familiar y la constitucién del sujeto infante callejero. 

En el tercer capitulo se habla sobre el trabajo y el juego y su significacion de 

incorporacién, los factores dlistractores y el trabajo como proceso de aprendizaje. 

Todo lo anterior se realiz6 con una poblacién de 50 nifios y jovenes callejeros que 

habitan en una Institucion de Asistencia Privada (IAP) “Casa Ecuador” como es conocida 

por los chavos; “Casa de la Juventud José joaquin Fernandez de Lizardi”, ubicada en 

callejon de Ecuador numero 6,8,y 10 en la Colonia Centro; Delegacion Cuauhtemoc, D.F. 
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CAPITULO. 1 

EL DEVENIR HISTORICO SOCIAL 

DEL TRABAJO INFANTIL.  



  

HAY UN NINO EN CADA HOMBRE, 

SLNO SE QUIERE PERDERLO 

Y ES EL QUE SIEMPRE SE ASOMA 

AL BALCON DE LOS CONSUELOS. 

HAY UN NINO EN CADA HOMBRE 

QUE TODAVIA CONSERVO 

Y A QUIEN YO LE DIGO COSAS 

COMO Si FUERA UN ABUELO... 

Y ES EL QUIEN AL FIN Y AL CABO 

ME VA MOSTRANDO EL SENDERO 

NO TE DUERMAS NINO, 

NO TE DUERMAS, NO 

YO TE NECESITO DENTRO 

DENTRO DF. MI CORAZON. 

ALBERTO CORTEZ. 

 



  

En cl siguiente capitulo se analizara el devenir socioecondmico, familiares y el 

trabajo informal que consolidan historicamente el surgimiento y mantenimiento del 

trabajo infantil en especifico en los nitios callejeros. 

1.1. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS. 

En 1920 la ideologia de los gobiernos emanados de la revolucién posibilitaron la 

informacion del poder politico que fue paralela a la consolidacion de un verdadero estado 

inicial cuyo: caracter como tal itmplicé la unidad e integridad de la nacion que sdlo se 

podria conseguir eliminando las fuerzas centrifugas con base local o regional de poder, 

la pacificacién del pais y la recuperaci6n estatal del monopolio sobre la violencia legal, ta 

elaboracién de un proyecto de desarrollo donde las diferentes clases sociales reconociesen 

la defensa y el estimulo sobre los recursos naturales, ademas de la afirmacion de la 

soberania para que el estado adoptara decisiones propias. 

Este proyecto de desarrollo le permite al grupo victorioso de la revolucion 

canalizar a su favor el impulso popular y fortalecer la legitimidad de! estado hacia un 

punto sin precedentes y sin paralelo durante mucho tiempo en América. ! 

‘Al comenzar los afios 30’s el estado se hallaba en peligro; eran indispensables las 

reformas anunciadas y la alianza institucional con los dominados. El régimen Cardenista 

actud en consecuencia y le imprimio la dinamica mas profunda al proyecto historico 

esbozado en los afios de la violencia revolucionaria. 

Al finalizar la cuarta década de este siglo, la base econdmica, social y politica de 

apoyo del estado abrié la posibilidad de un recrudecimiento sostenido de la economia 

frente al imperialismo norteamericano. 2 

La revolucién tuvo éxito al modernizar y desarroflar la economia mexicana. Sin 

embargo, el auge econdmico se tradujo en un crecimiento capitalista que, por ello 

mismo, no podia ser nacional ni independiente y si cada vez mas, monopdlico y 

dependiente. 

El sistema politico contribuyd tal vez con mas eficacia que las mismas decisiones 

publicas de estrategias econdmicas a compaginar el acelerado crecimiento del producto 

interno bruto (PBI con la aguda concentracién de ingresos, en condiciones de relativa 

paz social y estabilidad politica. 

  

' Gonzalez Casanova & Florescano MEXICO HOY Edit. Siglo XXI 1981. 

 



  

El largo periodo de prosperidad del capitalismo industrialmente avanzando, que 

transcurre desde el fin de [a tiltima guerra mundial hasta !a primera mitad de la década 

de 1960 — 1970, consistié en una dindmica de expansion de la acumulacién del capital 

correspondiente al crecimiento de la demanda agregada. 

Para el llamado Tercer Mundo 1a dependencia tecnolégica asume la forma de 

inversiones extranjeras directas y de importacion de bienes de capital que superan en 

valor a las exportaciones regionales de productos primarios. 

La crisis econémica mexicana involucra al conjunto de la actividad productiva y 

afecta a la totalidad del cuerpo social. Se trata de un fendmeno complejo que no admite 

explicaciones monistas ni tiene su origen en el corto plazo, en lo fundamental, to que esta 

encrisis hoy en México es una forma de crecimiento, un esquema de desarrollo, donde 

los ejes en los cuales se organizé este esquema es una creciente dominacion oligopélica 

de la produccién, un proceso de acumulacion de capital y un esquema de dominacion 

politica centrado en una incorporacién del aparato burocratico. 

Durante 1940 — 1954 el estado no enfrenta mayores cuestionamientos clasistas y 

se aboca a promover abiertaniente la consolidacion capitalista.$ 

Asi durante el periodo de la posguerra, México pasd a estar atin mas integrado a la 

zona de influencia norteamericana. Habia desaparecido la posibilidad de que los paises 

Europeos sitvieran de contrapeso a esa influencia. Su posicion en México habia sido 

socavada por politicos nacionalistas de la revolucion, y su fuerza internacional se habia 

visto debilitada por 1a guerra. Adicionatmente ef mismo proyecto de industrializacion 

arraigado en el pais durante la guerra, volcaba todavia mas el comercio mexicano sobre 

los Estados Unidos, se dirigia hacia alla 1a mayor parte de los bienes de capital 

requeridos por la substitucién industrial de importaciones. Desde entonces, entre el GOy 

70% de las transacciones internacionales de México han tenido como origen o destino los 

Estados Unidos. 

Con la culminacion durante el Cardenismo del proceso revolucionario iniciado en 

1910, también Ilego a su punto mas alto el nacionalismo mexicano. A partir de 1940 los 

conflictos entre México y el mundo exterior en particular con Estados Unidos y los 

principales paises de Europa Occidental disminuyeron e incluso cambiaron de 

  

? Gonzalez Ibidem... 
> Gonzalez Ibidem... 
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naturaleza,; México no intentaria ya cambiar drastica y unilateralmente las reglas del 

juego internacional. 

La teoria de la vida econémica, social y cultural de México entre 1940 — 1968 fue 

el cambio, la transformacién acelerada e incluso cadtica del entorno material y mental de 

los mexicanos frente a tal cambio contrasté la permanencia de la estructura y formas de 

quehacer politico. 

Desde finales del Cardenismo, [a inflacién hacia estragos en la economia 

mexicana, ahondando la desigual distribucién de ingresos e impidiendo la indispensable 

expansion de las exportaciones, la penuria por el dinero aumento por la carencia de 

empleo. 

Una consecuencia de ese proceso fue la devaluacion del peso en el 48 donde la 

paridad frente al délar paso de $ 5.85 a $ 6.80 y el siguiente afio a $ 8.64. Tras un corto 

auge de lag exportaciones provocado por la devaluacion; se present6 el déficit en el 

intercambio comercial de México y en 1954 fue necesaria una nueva devaluacion. 

Fue entonces, cuando como reaccién empez6 a gestarse la estrategia del llamado 

“desarrollo estabilizador” cuyo objetivo central era evitar nuevas devaluaciones 

deteniendo el alza acelerada de salarios y precios. 

El esfuerzo productivo no estuvo a la altura del crecimiento demografico en 

ascenso, lo cual trajo consigo una evolucién del producto interno bruto (PIB) menor que 

el registrado en el periodo 1940 ~ 1954. 

EI florecimiento del capitalismio mexicano, reforzado por la politica econdmica 

aplicada por el gobierno, afirmé y consolidé el patron de acumulacion fundado en la 

produccion de bienes de consumo duradero y profundizé la dependencia externa. 

De esta forma la industria mexicana fue adquiriendo un perfil “moderno”, que 

corresponde con el comercio y tos servicios urbanos. A partir de 1970 la economia 

mexicana inicia una fase critica en la que, uno a uno, desaparecieron los signos exitosos 

de la etapa del “desarrollo estabilizador” y afloraron los del deterioro. 

Los primeros signos visibles de la crisis fueron el surgimiento de un prolongado 

lapso de estabilidad de precios, y ta contraccion de fa inversion privada. § 

La “crisis de confianza” y la austeridad economica fueron los signos de cambio de 

gobierno en 1976. El desarreglo financiero abrid entradas a las formulas de 
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estabilizacion y ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), se impusieron topes a los 

aumentos salariales, limites a la capacidad de endeudamiento externo del pais y 

mecanismos de supervision internacional sobre el comportamiento de las finanzas 

mexicanas. 

Para fines de los 70’s no habia duda de que el mexicano promedio disfrutaba de 

un nivel de bienestar superior al que tenia cuatro decenios atras, pero tampoco se podia 

ocultar la precariedad de los fundamentos mismos del sistema econdmico en que se 

fincaba esta nueva forma de vida, todo dependia de que el petrdleo siguiera siendo un 

bien caro y un amplio mercado externo. 

Desafortunadamente, hasta ese momento subdesarrollado habia logrado 

transformar sus exportaciones de ese energético en riqueza permanente. © 

La dinamica y 1a forma que adopté el crecimiento capitalista de México a partir de 

la década de los 50’s, crearon las condiciones en el actual decenio para el surgimiento de 

una crisis de realizacién. Sin embargo, dado el predominio de las entidades oligopdlicas, 

la accion compensatorial del estado, esta crisis se ha expresado no con una sobre 

produccion de mercancias, sino fundamentalmente como un aumento creciente de 

capacidad productiva ociosa acompafiada de una inflacion sin precedentes. 

Asi, a finales de 1982 ante la inminencia del cambio de gobierno luego del mayor 

auge que recuerden sus tratos con el mercado mundial, el pais de la revolucién mexicana 

habia visto diluirse en el aire acuerdos centrales de su estabilidad. Su camino a futuro 

habia perdido la claridad de {a rutina institucional que solia acompaiiarlo, sin que al 

mismo tiempo se hubiera puesto en marcha el mecanismo reformador que su nueva 

estructura exigia. 

La gravedad de la crisis fue reconocida por el presidente Miguel de la Madrid, que 

en su discurso de toma de posesién, menciond que la inflacion era cl 100% y habia un 

déficit sin precedentes del sector pitblico. 

El objetivo principal del gobierno que inicié en 1982, fue lograr una 

transformacion estructural de un sistema econdmico que acababa de mostrar su 

invialidad histérica. El costo de este enorme reacomodo de los factores de la produccién 

se agudizé por el peso de la gran deuda externa que al inicio de 1859 era de 105 

millones de délares y cuyo servicio absorbia el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). 
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En el frente de la recuperacién econdmtica, el nuevo gobierno planted como 

priovidad, reanudar el crecimiento, el sostenimiento del pacto estabilizador y crecimiento 

econémico, un acuerdo de la congelacién virtual de los precios puestos en marcha en 

1988 habia logrado reducir la inflaci6n de un 150% en ‘87 a un 18% en el 89.7 

La administracién usurpadora de Carlos Salinas de Gortari planted como 

propositos basicos, modernizar el pais y reformar al Estado, su propuesta era dar 

direccién y profundidad a un cambio que responda a las demandas del pais; creando para 

esto, dos vias: el Programa Nacional de solidaridad (PRONASOL) y un politica de 

continuidad y crecimiento de privatizaciones de empresas del Sector Publico, propiedad 

de la Nacién, con la idea de reformar al estado hacia la creacién de un estado mas 

equitativo y justo socialmente. Arnaldo Cordoba, seitalé en su momento que un estado 

“adelgazado” o “achicado” no es garantia para la creacién de una nueva forma de 

gobierno. 

El PRONASOL es una muestra palpable de 1a falta de planeacién y continuidad, ya 

que no logré su objetivo de contrarrestar las enormes diferencias de calidad de vida 

entre los diversos sectores de la sociedad. 

El liberalismo social implementado como politica social del neoliberalisimo, se 

expresaba en afirmar que; “hoy la reforma de la revolucion de vigencia y relevancia 

presente al liberalismo social que garantiza a nuestras ideas histdricas de pais, con el fin 

de lograr la soberania, justicia, libertad y democracia. § 

Si esto se hubiera logrado, se habria expresado en el cumplimiento cabal con su 

compromiso adquirido en [a Cumbre Mundial de la ONU a favor de a Infancia en 

septiembre de 1990, en 1a cual su aprobo un plan de accién con el propdsito de que los 

nifios ante todo, es decir, que el infante debe tener la misma prioridad en la asignacion 

de recursos para lograr una mejor calidad de vida, cosa que no se ha logrado. > 

A partir de 1994 se manifiesta nuevamente una crisis econdémica en el pais, 

ademas de una ola de crimenes que no se habian presentado nunca abiertamente. 

A principios del 794 se da un movimiento de la sociedad sin precedentes en la 

historia de México, propiciado en gran medida por la pauperizacion y desigualdad a que 
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la ha llevado el sistema econdmico y politico vigente, esto trajo consigo que se 

manifestara nuevamente una fuerte crisis econédmica que ha ocasionado una alta tasa de 

desempleo, aumentdé en los crimenes, desigualdad y condiciones de vida cada vez mas 

precarias que con el nuevo sexenio de Zedillo se agravaron mas, ya que el subempleo, la 

drogadiccion, la corrupcién y los problemas con los sindicatos son el pan de cada dia. 

Durante fos sexenios de los 70’s hasta nuestros dias, el aumenté de la 

pauperizacion afecté a los sectores mas débiles, entre ellos el infantil, el trabajo en las 

calles aumento, y en dichos trabajos no se garantiza la seguridad de los pequefios. 

EI ntimero de nifios que trabajan ha ido en aumento desde 1919. En los albores de 

la industrializacién, surge en Europa organizaciones que prohiben el trabajo infantil, 

una de éstas es la Internacional del Trabajo que tienen como uno de sus objetivos mas 

importantes; 1a abolicién del trabajo infantil, ya que esta etapa se considera un periodo 

determinante en el proceso de crecimiento o desarrollo del individuo. Ademids, estas 

organizaciones indican que la nitiez y parte de la adolescencia se situa en la experiencia 

familiar, la actividad escolar la experiencia lidica. 

Por ello, 1a mayoria de los paises la edad minima para trabajar se sitta entre los 

catorce y los dieciséis afios. 

En lo que concierne a América Latina, la UNICEF ha consideraco el problema 

dentro de una caracterizacién mas global enmarcando aspectos como la disminucién de 

la mortalidad infantil; el aumento de la natalidad, la aguda crisis econdmica que se vive 

mas fuertemente desde 1982 y la pauperizacion de la poblacién que se agudiza cada dia. 

Ademds se empieza a considerar como un verdadero problema social, la 

necesidad de controlar Ja explosién demografica, la construccion de viviendas y el 

trabajo del nifto callejero. La politica gubernamental del Echeverrismo hacia la infancia 

implicéd la creacién de Centros Institucionales como lo fue el Instituto Mexicano de 

Proteccion a la Infancia (IMPH), que actué en 31 estados en coordinacion con el sector 

ptiblico y los gobicrnos estatales, aurmentando la poblacién joven que tiene que 

desenvolverse por si solo en la gran ciudad. 

En el sexenio del ’82 al ’88 la seguridad de los nifios trabajadores es inexistente. 

Se enfrentan a problemas que aumentaron profundizandose en la ciudad debido a la 
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necesidad de aumentar el ingreso econdmico para la familia y para poder subsistir por 

ellos mismos. 

A partir de esto se crean las “jornadas callejeras” con la finalidad de encontrar un 

espacio para la atencién a la juventud que aunque cumplid en parte con su objetivo, no 

constituyé un freno para esta poblacion; las condiciones economicas y sociales en contra 

de los mas desfavorecidos va en aumento y trae como una de sus consecuencias un 

notable incremento en fa delincuencia, el alcoholismo y la drogadiccién sobre todo en !a 

poblacion infantil y juvenil de nuestro pais. 

1.2. CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA INFORMAL O SUBTERRANEA. 

Para todo ser humano existen cuatro caracteristicas fundamentales que definen su 

esencia como tal, estas son la conciencia, el lenguaje, la transformacion de la sociedad y cl 

proceso de trabajo. 

Es precisamente este tiltimo al que el ser humano dedica la mayor parte de su vida, 

ya que desde pequenio al formar parte de la sociedad, se ve en 1a necesidad de interactuar 

directamente en esta. 

Tal como lo define Marx “el trabajo es en primer lugar, un proceso en que cl 

hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza”, de esta manera, el 

ser humiano es capaz de interactuar en su medio ambiente por medio del proceso de 

trabajo y por ende de transformar su entorno social. 

Sin embargo, en la economia informal estos procesos no se presentan de igual 

forma, ya que los trabajadores buscan la fuente de trabajo por ellos mismos, y se emuplean 

tatnbién asi mismos por lo que se tienden que enfrentar a innumerables problemas como 

son: la explotacién, la competencia, la falta de fuentes financieras, entre otros lo que 

complejizan su vivir cotidiano, laboral. 

La desigualdad manifestada en todas sus expresiones y el grado de desinterés y de 

autonomia que la nacion y el estado pueden ejercer para definir el rumbo y el contenido 

del desarrollo econémico; para que el pais se inserte en la nueva division Internacional 

del trabajo no se ha logrado en nuestro pais debido a que el gobierno no da soluciones 

plausibles a esto. '° 
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De acuerdo al gobierno se prevé que las primeras grandes pruebas de un proceso 

de construccién y reconstruccién social y politica se vivira en el futuro, pero esto es una 

utopia ya que este cambio se esta esperando desde la época de la posguerra. 

Sin embargo, hoy el hecho de que una parte importante de los trabajadores 

mexicanos no esté organizada y que dentro de los sectores organizados, predomine el 

sindicalismo de empresa, resta fuerza a la idea de la reconstruccién social y aumenia la 

tendencia a que se de la economia informal. 

De aqui la importancia crucial practica y politica de elaborar un programa de 

largo plazo que cuente con una vision global totalizadora, sdlo asi sera factible para el 

movimiento popular avanzar en cuanto a la desigualdad y al mismo tiempo construir una 

conduccién hegeménica capaz de plantear junto con las luchas y problemas vinculados, 

la defensa de la nacion. 

Sin embargo, esto no ha ocurrido hasta nuestros dias y en general, se acentuan las 

tendencias hacia la proletizacion de la mano de obra y crecen las exigencias para la 

contratacion. : 

Las tendencias seguidas por los factores demograficos llevaran a construir una 

pirdimide de poblacién joven, de esta manera la dinamica demografica contribuye a 

elevar la oferta de trabajadores y jutgé un papel importante en la depresion salarial. 

Las tendencias principales de la participacién de la poblacién en la actividad 

econémica de la Ciudad de México; es la pauperizacion en el conjunto de los factores que 

afectan la participacion econdmica en el momento determinado, ante ciertas condiciones 

dadas, esto ha orillado a los jovenes y nifios a participar dentro de la economia informal 

conto tinico recurso para ellos. 

Para describir 1a realidad econdomica de paises det tercer mundo, se utilizan 

tradicionalmente conceptos pares tales como: sectores urbanos con rurales, altamente 

desarrollados con poco desarrollo, céntrico con periféricos, modernos con tradicionales. 

Un lugar especial ocupa igualmente el término de marginalidad econdomica. 

En 1972 un estudio de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en Kenia; 

introduce la nocién “Sector Formal — Sector Informal” lo que desde entonces sirve para 
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describir un conjunto de fendmenos presentes especialmente en el sector econdmico de 

grandes aglomeraciones humanas. 

E! modelo descriptivo “Economia Formal — Economia Informal” encuentra seguin 

los intereses y las necesidades, diferentes formas, para algunos se trata de un modelo 

“dualista” que opone segmentos parciales de la economia segtin sus caracteristicas 

diferentes; otros describen al campo economico como un continuo en el cual el sector 

informal constituyd el “iltimo eslabon” en la jevarquia establecida para la 

heterogeneidad estructural. '2 

En el sector informal es facil entrar a trabajar ya sea como individuo o como 

microempresa, en el sector informal de la economia, no existen barreras administrativas, 

se requiere poco capital y poca mano de obra. 

Los mercados en los que opera el sector informal son mercados abiertos accesibles 

no monopolizados y altamente competitivos, no hay barreras para la entrada de nuevas 

unidades, La competitividad hace que los que operan en la economia informal tengan 

poco control sobre los precios; los que som regulados por la conipetencia entre todos. ! 

La economia informal no exige a sus trabajadores mucha escolaridad formal y 

calificacion profesional, debido a esto y a la escasez de capital, las tecnologias en el sector 

informal son simples, las unidades de produccion de tamafio reducido y de bajo grado de 

organizacion. 

Una caracteristica resaltante es la escasa separacin entre capital y trabajo, el que 

tiene capital es el que trabaja “por cuenta propia”, reuniendo en una persona las 

funciones de “empresas” (demandante) y trabajador (oferente); el salario no constituye la 

forma de remuneracion mis generalizada. 

Debido a Ia alta competitividad en el mercado, el nivel de ingresos es bajo, hay 

facilidad de entrada al sector y cuantas mds personas entren, mas_ baja el ingreso de 

todos. 

El ingreso promedio del trabajador del sector informal oscila entre el 45% y el 

55% de ingresos en el sector formal. 

El ingreso en el sector informal fluctua entre el nivel minimo de subsistencia y el 

nivel al que se encrentran alternativas de trabajo. 
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Trabajadores y empresas del sector informal no tienen acceso a créditos bancarios 

© institucionales, en caso de necesidad recurren a prestamistas o usureros del mismo 

sector informal. 

El sector informal tampoco recibe apoyo econdmico del estado, es ignorado y 

muchas veces combatido. 

Las actividades de la economia informal se desarrolla en margen del sistema 

normativo oficial; entre otros el material de proteccién social y de fiscalizacién 

impositiva. 14 

El sector informal abarca actividades industriales (aprox. 15%) fabricacién de 

calzado, ropa, artesanias, alimentos, Etc; y actividades de comercio, servicios personales 

y medicina (disfrazada o abierta). Es la venta ambulante en Ia calle, la que constituye 

para muchos la imagen fisica del sector informal. 

Este sector se caracteriza por su inestabilidad y su maleabilidad, se adapta 

constantemente a los espacios disponibles de cada momento, buscando cualquier “vacio” 

y aprovechando con una creatividad increible cualquier area que promete, aunque sea 

en forma temporal la generacion de ganancias minimas, 15 

Los trabajadores de la economia deben de disponer de un alto grado de 

adaptabilidad, agilidad, movilidad y creatividad y los que disponen de estas 

caracteristicas, se desempeiian con mayor éxito econdmico. Parece ser que son en 

particular las mujeres las que retinen mas frectientemente estos “talentos profesionales” 

en virtud de la discriminacién sexual y social de la cual son objeio y que las entrena 

desde su infancia, a cultivar las habilidades necesarias para vivir pese a los espacios 

limitados que les asignan los varones. De hecho, como lo indican los estudios, fa 

participacién numérica de las mujeres en el sector informal supera a la de los varones. 

Ademds de las mujeres, predominan en la economia informal los viejos y los 

jovenes entre estos ultimos, muchos menores. Asi, que todas las edades se encuentran 

representadas. 

Las condiciones de trabajo del sector informal, que determinan en importante 

medida ia calidad de vida de sus trabajadores, son: 
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“ Incertidumbre sobre el proximo ingreso (el trabajador no sabe si va a tener ingresos 

para las necesidades de maiiana). 

“Baja remuneracion 

+ Larga duracién de la jornada de trabajo y falta de consideracién en horarios de 

descanso. 

“+ En tiempo de crisis baja remuneracion y aumenta las horas de trabajo necesarias para 

asegurarla. 

“+ Inestabilidad laboral. 

“ Riesgo econdmico 

“> Escasa proteccién legal, no se aplican las normas legales. 

“ Trabajos muchas veces arriesgados, insalubres, mala calidad general del medio 

ambiente laboral. 

> Inseguridad ante el peligro constante de ser robado, detenido, perseguido etc. 16 

Parte de las actividades del sector informal se dirige a la propia poblacion 

(produccién y venta de alimentos y otros productos baratos), otras se complementan con 

actividades econdmicas del sector formal: recoleccién de desechos y reintegracion de los 

mismos al sector productivo, otras actividades constituyen servicios utiles y reales 

prestados en aquellos sectores de la poblacién que estan econdmicamente en condiciones 

de necesitarlos y pagarlos (Lavando coches, venta de productos, etc.). 

Una tltima categoria esta constituida por la mendicidad, en el segundo caso se trata 

de actividades impulsadas por una necesidad, aguda de ingresos cuyo ejercicio sirve de 

pretexto para ganar dinero, sin que lo ofrecido tenga valor real para el consumidor. 

El tiempo dedicado al trabajo varia segtin el tipo de oficio y las necesidades 

econémicas, pero pueden, en muchos casos, adaptarse al tiempo que la persona le puede 

dedicar. En casos mas extremos, el tiempo puede ser muy largo (jornadas de 18 horas) y 

el horario muy irregular (de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.). 

El nifto y el joven callejero son sujetos que se van construyendo con relacién al tiempo 

de trabajo y al horario en el que no se aplica ningun régimen especial para los nifios y 

nifias trabajadores de Ia calle, ellos deben plegarse a sus necesidades y a las de su familia, 

es asi como lo hacen sus mayores, adaptandose a las condiciones y exigencias de su oficio. 
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En ciertos casos el precio de la posibilidad de trabajar es la pérdida casi total del contacto 

regular con la familia. 

La compra de los materiales necesarios para iniciar su trabajo (implementos para la 

fabricacion casera de algun producto, casillas o instalaciones moviles de venta, carritos 

en el caso de los menores trabajadores de ia calle, los canastos, los cajones de los 

lustrabotas, trapos y esponjas de los limpia vidrios o limpia parabrisas) constituye todo 

un problema financiero al igual que la necesidad de responder repentinamente a 

necesidades imprevistas en el ejercicio normal del oficio. 17 

Rodeados de personas y familias igualmente pobres, existen pocas posibilidades de 

acudir a parientes o “socios” para préstamos econdmicos se acude entonces a 

prestamistas y usureros para conseguir dinero a plazos abusivos e intereses altisimos. 

Estos “banqueros de la economia informal”, ejercen un papel preponderante, de 

caracter dominador y represor teniendo en cuenta que muchas personas y familias estan 

constantemente a un paso de la imposibilidad de seguir subsistiendo, lo que implica el 

viesgo de caer frente a los usureros, en una dependencia sin salida cabe en este contexto 

como caracteristica importante del sector informal, que la capacidad de generar gran 

parte de sus recursos financieros sin recurrir a recursos externos, muestra un potencial 

de sobrevivencia independiente del sector formal. 

Si bien, el estado no logra extender su control normativo al sector informal 

(fiscalizacién, pago de impuestos, aplicacion de normas laborales, etc.), intervienen en él 

con su aparato politico, principalmente a través de las fuerzas del orden. 

Los menores no pueden segtin el articulo 211 del Codigo del Menor, dedicarse a 

actividades tales como la venta y la distribucién de mercancias y otros trabajos similares 

en lugar publico”. El hecho de que gran numero de menores estén en la necesidad de 

trabajar en la caile y lo hagan, los coloca en une estado de contravencion. Mientras las 

autoridades competentes decida hacerse de la “vista gorda”, no tendra problemas para 

su libertad de actuar; sin embargo, es condicional y depende de la “benevolencia” de la 

permisividad y de las buenas relaciones con la autoridad (policias, inspectores). Estas 

circunstancias dejan a los menores en estado indefenso, pues no dependen de la 
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aplicacién objetiva sino arbitraria de 1a ley; estan en manos de las personas que integran 

las fuerzas del orden de su area de trabajo. '8 

En situacién similar se encuentran muchos otros trabajadores de la economia 

informal, cuya actividad se desenvuelve en contra de las normas vigentes, por ejemplo, 

el contrabando. 

La situacién de indefensién legal sancionada, en cualquier momento fomenta las 

relaciones de tipo clientista con los inspectores publicos, con los policias, con algun 

politico de barrio. 

El constante riesgo de una intervencién hace que muchos comerciantes y trabajadores 

del Sector Informal, en dinero o especie, paguen su “derecho de piso” propiciando la 

corrupcion y el surgimiento de mafias para tratar de asegurar de esa forma el visto 

bueno de los representantes del poder de ocupar un espacio en la via_ publica. 

La intervencion de las fuerzas del orden pueden dividir a los trabajadores del sector, 

por ejemplo cuando los cargadores y los carretilleros adultos del mercado, ven con 

agrado la intervencion de los policias en contra de su competencia que son los niiios. 

Otras veces, las intervenciones pueden surgir reacciones espontaneas de solidaridad 

entre grupos diferentes pero que tienen algtin interés comin que defender. Los menores 

trabajadores en la calle prefieren trabajar !o mas cerca posible de sus casas. 

La mayoria de los trabajadores del sector informal (mas del 60%) proviene de barrios 

cercanos. Si cerca de su barrio no hay lugar adecuado para trabajar, buscan el mas 

préximo posible. Aqui se supone que los nifios no deben participar del trabajo 

productivo, sin embargo, el trabajo infantil constituye un tema de discusion y un foco de 

interés para diversas instituciones, por otra parte, en la produccién misma no se requiere 

de la mano de obra de los nifios, ya que en el pais hay trabajadores que suelen solventar 

esta necesidad. !° 

Sin embargo, la tragica realidad es que los datos presentados por a OIT y la UNICEF 

sobre la situacion del infante en el mundo es aterradora ya que mas de 115 millones 

viven en extrema pobreza, en nuestro pais y el resto de América Latina que cuentan con 

1a poblacion mas grande de estos. 2° 
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El hablar de los niftos trabajadores implica reflexionar dentro del ambito social, 

econdémico y politico entre los que se encuentra la heterogeneidad de la poblacién. El 

desbordamiento de la Ciudad de México no sélo se debe a la alta tasa de natalidad sino 

también a la migracion que ocurre del campo a la ciudad ya que es un factor importante 

en el problema del trabajo infantil y en la economia. 

Las condiciones sociales y econdmicas de los menores trabajadores, varia segun lo 

hagan en el campo, fabricas, talleres, casas 0 en la calle; estos ultimos comienzan sus 

actividades de madrugada hasta aitas horas de la noche, exponiéndose a suftir accidentes, 

enfermedades, llevando a cuestas todos los dafios y secuelas de la sociedad determinada 

sin importar el minimo respeto a sus derechos como nifios. 

Nuestra Constitucion asi como las de la mayoria de los paises, no permite el trabajo de 

los menores por lo que estos en alta proporcion son explotados por otros adultos, 

aprovechandose de su situacién con absoluta desproteccién, pues nadie se ocupa de ellos. 

No obstante, el hecho de que el ferndmeno de los nifios que trabajan en la calle se 

considere como un problema nacional e internacional, es todo un proceso de 

construccion histérica que se fue consolidando hasta llegar a ser en estos momentos un 

fendmeno que requiere ser estudiado, explicando y atendiendo ya que es mds que 

evidente en la realidad mundial, Latinoamericana y Mexicana. 

Una de las primeras politicas ene | sexenio del 70 - 76 fue la consolidacién del 

Instituto de Proteccién a la Infancia (IMPI) que después pasaria a ser el Instituto 

Mexicano de Asistencia a la Niftez (IMAN) y hoy en dia el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Lo anterior equivale a una serie de medidas gubernamentales insuficientes para 

solucionar el problema de los nifios trabajadores, ya que no se ha legalizado el trabajo 

que realizan los niftos callejeros, ni se especifican sus derechos y obligaciones, en cierta 

forma es una manera de evadir la realidad no ser considerado el problema como tal. 

. Ademas de crear centros para la atencion de indigentes con una vision asistencialista. 

En la actualidad se han creado Organismos No Gubernamentales (ONGS) como el Centro 

Mexicano para los Derechos de la Infancia (CEDEMIN), Educacién del Nifio Callejero 

{EDNICA) y/o COESNICA. 

Histéricamente, la Union de las Naciones Unidas (ONU) al ver ja dimension de la 

probleméatica, reafirmo los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor 
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de la persona humana, la declaraciOn se realizé en Ginebra 1924 “declarando los 

derechos del nifio” que enunciaban entre otras cosas: 

oe % 

oe . 

El nifio gozara de una proteccién especial y dispondra de oportunidades y servicios 

para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, asi como en condiciones de libertad y dignidad. 

El nifio tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad. 

El nifio gozara de los beneficios de seguridad social, derecho a crecer y desarrollarse 

en buena salud, el nifio tendra derecho a disfrutar de alimentacién, vivienda, recreo y 

servicios médicos adecuados. 

El nifio fisica o mentalmente impedido o que sufta algtin impedimento social, debe 

recibir el tratamiento, la educacién y el cuidado especial que requiere su caso 

particular, 

E! nifio debera crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material, salvo circunstancias 

excepcionales no debera de separarse al nifio corta edad de su madre. Las 

autoridades tendran la obligacién de cuidar especialmente a los nifios sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. 

El nifio tiene derecho a recibir educacion que sera gratuita y obligatoria por lo menos 

en las etapas elementales. La educacién le proporcionara cultura general y le 

permitira igualdad de oportunidades, desarroflo de aptitudes y su juicio individual en 

sentido de responsabilidad moral y social, para Wegar a ser un miembro util a la 

sociedad. 

El nifio debe figurar en todas Jas circunstancias entre los primeros que reciban 

proteccién y apoyo. 

El nifio debe ser protegido contra el abandono y la explotacién no debe ingresar a un 

trabajo antes que tenga la edad minima para esto. 

Sin embargo, vemos con tristeza que estas declaraciones no se han cumplido a través 

del tiempo y aunque siguen vigentes no se han aplicado en la mayoria de los paises del 

mundo; un ejemplo claro es lo que sucede en México y en América Latina. 2! 

Por otra parte, en lo que respecta a la politica econdmica que se relaciona con los 

nifios trabajadores de la calle, en 1952 se registraron 350 a 400 mil mexicanos que 

?| UNICEF LOS NINOS CONFERENCIA MUNDIAL 1960. 
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carecen de empleo. Camin y Meller, para 1970 reportaron que hay alrededor de 5.8 

millones de subempleos. 

La problematica crece a partir de los aitos y al no tener solucion surge la economia 

subterranea, ya que el desempleo y subempleo resultaron ser realidades estructurales al 

modelo elegido y no a un fendmeno pasajero. 

La terrible realidad a la que se enfrentan los menores trabajadores cotidianamente es 

el riesgo a enfermedades, vicios, violencia, la calle, !a casa, lastima y violenta; los policias 

los agreden y son explotados por (padres, familiares, amigos, etc.) que los empujan a 

trabajar en las calles por el hambre, el nacimiento, etc. 

Estos son en algunos otros aspectos que en el mundo, principalmente en nuestro 

pais, han permitido y ocasionando directamente que el nifto tenga que salir a la calle a 

buscar una forma de subsistencia. 

1.3. | ASPECTOS FAMILIARES. 

En México fos nitios trabajadores cle la calle existen desde principios de siglo, debido 

a que la miseria ha existido siempre. 

Este gran problema ha ido creciendo en forma alarmante especialmente a partir de los 

aiios 80’s los cuates son considerados como una época critica o década perdida por el 

drama cotidiano que presentaron para millones de nifios callejeros??. 

Todo empieza en el hogar, las situaciones de descomposicion familiar son generadas 

por el alcoholismo, la falta de educacion sexual y la irresponsabilidad de los 

progenitores. Lo principal que obliga a los nitios a evadir la tutela, es el maltrato, la 

humillacién a que son sometidos en las que también abunda el hostigamiento sexual y las 

violaciones. 

Al ser agredidos, golpeados, rechazados, heridos en su honor, ganan la calle fa cual 

consideran como el unico espacio que les queda para vivir, e iniciar su naufragio 

particular en el que la dificultad por sobrevivir se agrava a extremos insoportables si 

no llegan a conseguir apoyo. Por este motivo buscan el trabajo como forma de ganarse 

la vida. 23 

  

22 Mercado AUTOCONCEPTOS Y METAS EN LOS NINOS DE LA CALLE. UNAM 1990. 
? Mercado Ibidem... 
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La familia en el Ambito donde el nifio estructura las redes de relacion primaria que le 

permiten construir su propia identidad. Estas constituyen a partir de un fino tejido de 

estimulos y mensajes trasmitidos a través de diversas expresiones de afecto y cuidados 

que generan en el nifio el sentimiento de ser importante y deseado por otro, asi 

desarrollan el sentido de pertenencia a este grupo primario. La familia representa el 

primer espacio de contencion afectiva cuando la escasez de recursos de la familia 

traspasa el limite de lo econémico e invade el de las relaciones afectivas familiares, esta 

posibilidad de contencion, pertenencia ¢ identificacién se trunca. En estas 

circunstancias, la calle comienza a ofrecer una alternativa de vida, “la magia de la calle 

es que esta responde, hay un ritmto aunque a un alto costo y riesgo”. ** 

La familia no tiene que ser necesariamente nuclear como tradicionalmente se le 

concibe; es decir, formada por padre, madre ¢ hijos; sino que puede estar organizada € 

integrada por otros parientes, ya sea cercanos o lejanos que permitan satisfacer 

necesidades y suplir carencias, cuando falta alguno de los miembros del grupo. 

En cambio, si este grupo pequeiio o grande se encuentra desorganizado o 

desintegrado, es decir, si se han roto los vinculos familiares, si el hijo cumple las 

funciones del padre y no ha alcanzado la madurez fisica y psicologica para realizar esta 

tarea o si hay enfrentamiento entre los padres o entre éstos y los hijos; el grupo no va a 

ser capaz de brindarle al nifio los elementos necesarios para su desarrollo tales como: 

nivel psico-emocional, afecto, seguridad, incentivacin para el crecimiento de sus 

habilidades fisicas y capacidades mentales, a nivel social, 1a incorporacion a la educacion 

formal, instancias deportivas o culturales etc; a nivel econémico es incapaz de brindarte 

un adecuado nivel de vida, esto es una buena alimentacion, vivienda, vestico, etc. 

Esto seria el caso de 1a mayoria de los nifios de la calle. Estos nifios viven en su 

mayoria en lugares incompletos donde el padre ha desaparecido como figura importante 

y la madre tiene funciones para las cuales no esta preparada, contando sdlo con el deseo 

de atender a sus hijos. La familia res incompleta en alguno de los casos por la muerte de 

alguno de los padres o por el abandono, o bien son hogares completos pero con uno de los 

padres imwpedido para trabajar. 25 

  

24 Fideicomiso NISOS DE LA CALLE Los nifios de Ja calle una realidad en la Ciudad de México 1992. 

25 Merodio L. ANALISIS SOCIOLOGICOS DEL MENOR EN SITUACION EXTRAORDINARIA UNAM Facultad de 

Ciencias Politicas y Sociales 1990. 
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Sin embargo, la familia no siempre no funciona sdlo por estas causas sino también 

porque fos padres pueden presentar depresion, negligencia y/o neurosis que los 

incapacita igualmente a llevar una familia. 

Las familias pueden interactuar con el contexto de marginalidad socioeconémica y 

existencial, estas fuerzas son para el nifio los factores de expulsién de su casa y de 

atraccién a la calle. 

Hablando del nifio callejero, la familia compite contra la calle en desventaja, con 

menos recursos materiales, de comunicacion y una menor variedad de repertorios que la 

calle. 

Las fuerzas que arrojan al nifio a la calle son el maltrato, la incapacidad del grupo 

familiar para satisfacer las necesidades basicas, materiales y afectivas del nifio. 

El proceso de salida del menor de la familia para Mancillas se clasifica en las 

siguientes variantes: 

“>  Acompafiar a familiares cuando la madre trabaja fuera del hogar, y el nifio lo hace 

en trabajo ambulatorio que esta mas al alcance y es mas comuin. 

“Escapes parciales ante 1a situacion de semiabandono que sucede cuando los padres, 

principalmente 1a madre tiene que salir del hogar por horas o por jornada laboral y 

no se cuenta con el servicio de apoyo y proteccién necesarios para sus hijos. 

  

Evasion ante la situacion fisica y la psicolégica que no garantiza su sobrevivencia. 

“Por decisién concertada por los padres y/o conwversada con los nitios como es el caso 

de los nifios que se van con terceros a trabajar solos. 26 

Ninguna de estas variantes se da por separaclo; en la mayoria de los casos se mezclan 

unas con otras ya que varias de ellas estan estrechamente ligadas y empujan al menor 

hacia fa calle. 

Por otro lado, hay un factor que jugaria un papel decisivo en la huida del nifto del 

hogar, la casi totalidad de los nifios callejeros han sido maltratados en su hogar. Aunque 

es mas evidente el maltrato fisico por las marcas que imprite en el menor, también el 

maltrato psicolégico es un agudo problema que presentan los callejeros y que 

repercuten en sus relaciones cotidianas. 

La calle es mas violenta que la casa, ya que enfrenta al pequefio a un sin numero de 

experiencias sexuales como Ia prostitucién, la homosexualidad y el abuso. A pesar de 

  

® Merodio Ibidem...
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esto, le ofrece estimulos que le permiten incorporarse a una variada red de intercambios 

comerciales y de proteccidn, incluso el narcotrafico; en la calle, la compensacion con 

retribucién inmediata, genera dinero, ‘independencia y desarroilo de multiples 

habilidades en el niiio. 

Por fo anterior, podemos plantear que la salida del nifto se da por una conjuncién de 

factores que lo obligan a ver la catle como la tunica y tltima alternativa de supervivencia, 

pero esta salida no se da de una vez y en forma definitiva, sino se presenta como un 

proceso que varia mucho de tiempo y que depende del grado de desorganizacion familiar 

a la cual el menor pertenece y que esta determina, en la mayoria de los casos, por el 

abuso fisico y psicolégico de los adultos hacia el menor, esto es, por el maltrato del nino. 

Sin embargo, es importante recalcar que !a marginalidad y la extrema pobreza 

juegan también un papel sumamente importante, pues entre una miseria sin libertad 

como la que viven en su seudohogar y una miseria con libertad como se vive en fa calle, 

el nifio marginal opta por la segunda. 

Aunque es importante mencionar que muchos nifios viven en su hogar con lazos 

semifirmes, estos viven en su hogar con mama, papa y hermano; otros viven_ en familias 

que es una superposicion de dos o mas familias; alli vive con mama y papa y con el 

compafiero de alguno de estos y los hijos de éste; pueden estar también presentes otros 

hermanos de la madre, con su compatero anterior, o bien, vive en fatnilias naturales 

incompletas ya que falta aiguno de los progenitores y por ultimo, una menor parte viven 

en familias con sus tios, abuelos, hermano mayor 6 padrinos. 

La tercera parte de los padres cde los menores trabajadores de la calle no viven juntos, 

casi la mitad de estos padres separados formé otra pareja estable, lo que significa que los 

menores que viven timicamente con sus padres cuenta, en su nucleo familiar, con la 

presencia de su padrastro o madrastra en menores casos y hermanos de padre o madre. 

Es evidente que el menor en estas circunstancias debe desarrollarse una gran 

capacidad de adaptacién a nuevas personas y situaciones, en el afan de reubicarse y 

estabilizarse luego de las sucesivas modificaciones de su esquema familiar. 

La presencia de un padrastro puede significar mayores ingresos y estabilidad 

econémica del hogar, aunque puede significar mayores problemas en relacion con su 

madre, dividida entre la lealtad al compaiiero y al hijo més dificil atin es cuando son 

acosados sexualmente por el padrastro, esto constituye el inicio de la inestabilidad 
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vivencial, afectiva que es dificil de enfrentar, y se convierte en un factor de expulsion del 

nucleo familiar. 27 

La gran limitacién del espacio vivencial y la precariedad de la vivienda, dificulta 

enormemente aspectos materiales del quehacer diario. 

Es muy dificil que puedan mantenerse limpios y ademas mantener limpia la casa, 

los alrededores, la ropa, los alimentos, los utiles del hogar, etc.; en estas condiciones 

cuidar 1a salud y prevenir el contagio y la propagacion de enfermedades no es posible. 

Muchas familias no cuentan con {uz eléctrica, ni agua corriente, los bafios y/o 

letrinas son precarias y no satisfacen las minimas exigencias de higiene; ademas, de falta 

de espacio, ya que hay casos donde 5 6 6 personas viven y duermen en una sola pieza 

segiin propios testimonios. 

La limitacién del espacio afecta también otros aspectos vitales como: el juego de los 

nifios, el descanso y el suefto de los miembros de la familia, las relaciones de pareja, 

incluyendo las sexuales, el trabajo en casa, el estudio y los deberes escolares; ef 

nacimiento ocasiona que los demas miembros de fa familia intervengan en la vida del 

individuo y coartar asi su autonomia. 

Los ingresos de la familia no flegan por lo general a cubrir siquiera las necesidades 

basicas. El dinero falta cn forma constante, por no tener ingresos fijos ni seguros; todo se 

distribuye entre alimentos, pasaje, pago de deudas o intereses de préstamos de usura, en 

ropa, para la educacién y pago de servicios basicos, si los tienen estos dos tltimos rubros 

ho aparecen en todas las familias. 

Todas estas estrategias de supervivencia no contemplan la educacién de los niftos, la 

salud y la alimentacién es precaria porque el ingreso familiar no alcanza, por ello es que 

mandan a los nifios a trabajar para que por lo menos se alimenten y sostengan solos, 

muchos llegan hasta a dormir cerca del lugar de trabajo para que el pasaje “no coma” fas 

ganancias, también son escapes, son estrategias de supervivencia, estos son entre otros los 

conflictos que enfrentan un sin ntimero de familias mexicanas. Buscan alejarse de la 

realidad apremiantes y refugiarse en un medio artificial; el vino y la droga que cumple 

fa misma funcién pero con mas devastadores resultados. 

Estas son algunas de los datos recabados de algunas familias y de los mismos nifios 

y jovenes de la caile. 

  

27 UNICEF Ibidem.... 
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CAPITULO 2 

EL TRABAJO Y EL JUEGO COMO 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU 

SIGNIFICACION SOCIAL EN EL NINO 

CALLEJERO. 

 



  

MUCHAS DE LAS COSAS QUE HEMOS 

MENESTER; TIENEN ESPERA. 

EL NINO NO, EL ESTA HACIENDO 

AHORA MISMO SUS HUESOS, CREANDO SU 

SANGRE Y ENSAYANDO SUS SENTIDOS 

A EL NO SE LE PUEDE RESPONDER. 

MANANA. ...... EL SE LLAMA jAHORA! 

GABRIELA MISTRAL. 
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En el siguiente capitulo abordé los habitos social, su vinculo familiar y la constitucién 

del sujeto ~ infante en los nifios callejeros. 

2.1 SUS HABITOS DE INTERACCION SOCIAL. 

El nifto Hega paulatinamente a este mtevo habitat; la calle, después de hacer un 

progresivo andlisis de las ventajas que le ofrece ese medio hasta que finalmente se queda 

en ella. Estos nifios conforman una masa social, una sobcultura cuya identificacién es la 

pauperizacion y la desesperanza, como reflejo de {a crisis de valores de la sociedad. La 

calle va moldeando a su modo al nifio, hasta que lo vuelve definitivamente en uno de 

“fa calle! Cuyas caracteristicas son inconfundibles “aun en Ia calle”, ya mencionados 

anteriormente los primeros son los que han roto su vinculo familiar y los segundos, que 

aunque endeble todavia mantienen ese vinculo. 

Al asumir esta nueva personalidad, el nifio capacitado para enfrentarse diariamente 

a este nuevo mundo y para organizarse dentro de este, con sus iguales; para protegerse 

mutuamente. 

Los nifios callejeros se convierten en una seleccién social, se trata de una poblacion 

mas evolucionada del sector marginado. Estos nifios son capaces de salir del hogar, de 

hacerse cargo de si mismos, lo que es una muestra de su autonomia. Otros nifios, en 

cambio se quedan en sus casas y tienen como triste destino llegar al hospital victimas de 

la agresion de adultos, padres, padvastros, madrastras, etc. ! 

El niiio callejero es un lider en potencia. Un ser que ha sido capaz, a veces a 

temprana edad de cuestionar su realidad, empezando por algo dificil de cuestionar 

incluso para muchos adultos, como lo es 1a familia. Anulados pro sus alternativas de 

  

realizacién como seres humanos, resulta una decisién inteligente y madura que el menor 

abandone su familia y opte por salir a fa calle. 

El fendmeno de los nifios callejeros es producto de la suma de caracteristicas de un 

amplio de la poblacién que vive en situaci6n de pobreza extrema, en grandes 

asentamientos irregulares que carecen de servicios y a su vez forman parte de un 

proceso de urbanizacion, inciertos en la economia subterrdnea. 

De ahi que los nifios callejeros son seres que tratan de dar una respuesta a la 

situacién de pobreza en la que viven, son luchadores que toman la calle para encontrar 

  

' Granados “Niiios de !a Calle” MacROPOLIS (Separata) México 30 abril 1992.
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un medio de subsistencia, para establecer vinculos afectivos en muchos casos para 

hacerla su hogar. 

Los niftos callejeros son una respuesta a las politicas anteriores, son sobrevivientes 

aguerridos que desarrollan estrategias de supervivencia fisica, social y cultural. 

Hoy los nifios tienen la capacidad individual de desarrollar su aprendizaje al 

maximo, ya que se dan casos de nifios que aprenden a leer en dos semanas, también 

tiene capacidad de organizacién y trabajo en grupos, un enorme sentido de solidaridad, 

alta tolerancia a la frustracion, ingenio, agudeza mental y ante todo, defensa de su 

libertad. 

La energia vital y creativa a profundidad, es la principal caracteristica de los nifios 

callejeros. Ellos son el recurso humano de primera con todo un potencial que pude 

dirigirse hacia el cambio o la complicidad con el sistema, en perjuicio de ellos mismos. ? 

Muchos de los nifios que viven en la calle tienen niveles de desarrollo numérico 

conceptual mayor que los nifios de la misma edad que cuentan con su hogar. Esto 

obedece a que el primer grupo de infantes manejan transacciones monetarias desde 

muy pequefios, ya que de esto depende su alirmentacién, de alguna manera se integra a 

un proceso de adaptacion a las condiciones de escasa alimentacién, de poca higiene, de 

estimulacion social inexistente y sobreviven contra todo prondstico. 

Nifios al fin de cuentas, los nifios callejeros logran sobrevenir gracias a la 

extraordinaria capacidad de la que nada puede despegarlos. Ellos juegan a su dignidad 

de ser nifios y enfrentan solos la vida. Se convierten en adultos prematuros, pero no 

cabe duda que muchos adultos que vivieran una adversidad proporcional a la que 

enfrentan los nifios callejeros no la aguantarian y podrian suicidarse. En cambio, los 

nifios no piensan nunca en el odio, no obstante se suicidan de muchas manera. * 

Los nifios callejeros desarrollan modelos de comportamiento que Jes permite 

sobrevivir en ese medio, asi como un lenguaje particular que le sirve como elemento 

integrador “es agresivo, recortado, sintético, limitado y popular”, los nifios buscan con 

esto integrarse a su medio. 

> Merodio ANALISIS SQCIOLOGICO DEL MENOR EN SITUACION EXTRORDINARIA UNAM Facultad de 
Ciencias Politicas y Sociales 1990. 

> Taracena 6 Villanueva y Cols “la socializacién de los nifios en la escuala y el subempleo infantil” 

UNBRALES México Vol. 1 1988 
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Casi todos duermen en lugares que les brindan seguridad y compafiia como las 

estaciones del metro, terminales de autobuses, mercados, etc.:, este lugar les sirve de 

referencia entre ellos mismos y de alguna manera delimitan su habitat y respetan el de 

los demas. Estos nifios no tienen habitos de higiene en parte porque no se los inculcan y 

en parte porque no pueden Ilevarlos a la practica. 

Los habitos de estos nifios se ven formados en Ia calle que es su habitat, asi como en 

la relacién con sus iguales, a este respecto, Bourdieu define el habitus, “como sistema de 

disposiciones durables y transportables estructuras estructurantes, esto se dice en tanto 

que principios generales y organizadores de practica y de representaciones, presencia 

activa sintética de todos los pasos que lo producen, el habitus es la estructura 

generadora de practicas perfectamente conformes a su ldgica y a sus experiencias, es 

decir, excluye las practicas mas improbables. 4 

Asi definido el habitus parece excluir toda posibilidad de cambio social, si cada 

individuo es condicionado de manera coherente, todo ocurre como si el habitus fuera 

la fabrica de la coherencia y de la necesidad a partir del accidente, y de la contingencia, 

desde su primera infancia, los efectos del habitus se inscriben durablemente desde los 

cuerpos de las creencias. 

Hablando del habitus el tenguaje es parte improtantisima de lo que podria 

denominarse la “subcultura” del nitio callejero, los identifica uno con otros, fos remite a 

las mismas experiencias, las representaciones los unifica en torno a la concepcién de un 

mundo y de las gentes que en el viven, los padres, los policias, el robo, la droga, etc., el 

lenguaje Hega a cobrar tal importancia que no es posible concebir a un menor callejero 

sin esta patticularidad , podra carecer quizas de estas caracteristicas pero el modo de 

hablar es el reflejo directo de su modo de vida, por lo tanto, no se puede desprender del 

modo de hablar sin antes no haber cambiado su modo de vida radicalmente, porque et 

lenguaje es algo vivo cambiante y reflejo fiel de la Personalidad Y sociedad del individuo 

que hace uso de él; es por esto, que por medio del lenguaje se representa su realidad con 

una alta carga de significacion social. 

El lenguaje es pro tanto, parte fundamental del habitus del individuo; siempre esta 

presente creando la identidad de la institucién del grupo “lo que sucede es que le 

lenguaje esta siempre presente, al mismo tiempo el enunciado plantea que es especifico, 

  

*Bourdeu P. Cosas Dicuas Editorial Gedisa 1988. 
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sin explicarlo ni poder explicarlo, pero este cierre esta Ileno de poros, ya que la 

dimensién identitario — conjuntista nunca es verdaderamente  aislable ni esta 

efectivamente aislada, idealmente sdlo se halla en el interior de un_ sistema 

completamente formalizado y por tanto, en aquello que ya no es lenguaje, tratar de 

aislar dicha dimensién equivale a tratar de descubrir el lenguaje ser en el lenguaje es 

aceptar ser en la significacion. 5 

Otro aspecto importante dentro del habitus, def niiio callejero es la salud en estos 

menores, se va deteriorada a medida que pasa el tiempo por su carencia de atencién 

médica, regular a mala alimentacién, el consumo de las drogas y el alcohol, ausencia de 

habitos de higiene, una vida sexual activa asi como la falta de lugares adecuado para 

dormir y resguardarse. 

Siendo importante subrayar que el problema no es entonces el hecho de que el 

nitio esta en la calle o que trabaje o que no tenga tiempo para el juego. El problema 

mas bien es la gran cantidad de tiempo que dedican del dia a estas actividades y las 

condiciones en las que fo hacen. El problema es Ia situacién de Ja explotacion y de la 

violencia a la que se expone el nifio. 

La explotacién del trabajo infantil causa grave perjuicio a la sociedad y a la 

economia, la vida familiar se ve truncada y los nifios estan obligados a dejar la nifiez de 

manera prematura y adoptar actitudes adultas, antes de que estén mental y fisicamente 

preparados para ello, enfrentandolos a un medio hostil en el cual va a adquirir vicios y 

sui interaccién social se va a modificar a lo que hace un nifio de su edad, que vive en casa. 

La interaccién social, en cambio, en los nifios callejeros es formar grupos mas 

pequefios cuidados por el “valedor” quien es el cuate con mas afios, o el mas fuerte y 

violento, con mids detenciones que ha salido airoso, o el que aguanta mas golpes o el 

mas bueno en el futbol, o el que aguanta mas droga o alcohol sin caerse, por eso sus 

mayores lazos afectivos son el amigo “valedor o pareja”, sus cuates y una mujer que 

sustituye la figura materna la cual puede ser cualquier sefiora de tn puesto de tacos, o 

una prostituta. 

La calle absorbe a estos nifios hasta que los hace suyos principalmente por la 

distancia emocional que va aparejados desde luego a carencias econdmicas, educativas y 

culturales, a factores socioldgicos, etc., pero a todas estas condiciones subyace como 

5 BouRDIEU IBIDEM
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coniin denominador, la ausencia de convivencia emocional de los padres y sus 

relaciones con los hijos, to cual implica que las razones son mas profundas, deben 

buscarse en los hilos de la conducta humana, ya que el nifio callejero desde antes de 

nacer esta predispuesto al rechazo fisico y emocional de los padres, entonces él! busca la 

forma de salvarse y hacer subsistir ese caritio. 

Al no nutrirse emocionalmente, el nifio va quedando con hambre de carifio que 

termina por orillario a buscar compulsivamente en otra parte lo que no encuentra en su 

familia, a este respecto, Edgar de 13 afios nos comenta que decide dejar su hogar 

porque su padre golpeaba a su madre”... yo nunca fui feliz, nunca vi que mis padres se 

dieran un beso, ni lo hacian con nosotros, yo soy el primero y me daba cuenta que ni 

con el bebé parecia que no lo querian, se pasan de roscas. & 

“de ahi que los niftos callejeros estan avidos de contacto fisico, que se te peguen 

como lapas cuando te ganas su confianza ya que nadie puede vivir privado del tacto, 

de este modo van Ilenando esa laguna emocional. A este respecto, cuando no se satisfacen 

el deseo del contacto fisico, conlleva a sentir soledad o abandono”. 7 como ejemplo el 

testimonio de Sandro”... yo siempre me sentia solo, vacio y como cucaracha, de mis jefes 

ni me acuerdo de ellos, nunca me quisieron, el tinico que me ha dado un poco de carifio 

es el Chincha aunque luego es remachado. * (niiio callejero que vive en Hogares 

Providencia). 

Aunado a toda esta carencia emocional, los nifios callejeros se enfrentan a la 

situacién de explotacion y violencia que los expone cada vez mas y esto tiene que ver 

con la situacion de crisis social que esta viviendo nuestro pais, ya que la violencia se 

presenta hacia cualquier ciudadano de nuestra gran urbe debido a que los factores de 

riesgo en la calle han aumentado dia a dia. 

El consumo de la droga entre Ios menores callejeros es uno de los grandes 

problemas en que se ven envueltos, ya que confluyen en este fendmeno factores de tipo 

individual a nivel pisco — afectivo — familiar y social; la conducta esperada por el grupo, 

el hambre, etc. ? 

  

© EpGar TESTIMONIO 
7 Barcena “Nifios de la calle una voluntad historica” EL UNIVERSAL México, D.F, mayo 199 

® SANDRO TESTIMONIO (hogares providencia). 
° Barcenas Ibidem... 
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El callejero es afecto a usar inhalantes sobre todo, no sélo por escaparse de la 

angustia, sino para no pasar hambre. Por esta razén es que se droga muchas veces en 

grupo, porque si no hay dinero comparten el inhalante, lo que sale mas econdémico que 

conseguir comida para todos. En algunos casos el hambre obliga al menor no sélo a 

drogarse; sino a robar par conseguir la droga o el alimento; convirtiéndose desde ese 

momento en menor infractor. De esta manera la sociedad condena al nifio por algo que 

ella misma lo empuja a hacer para ilustrar esto; Juan Carlos M. De 16 afios nos 

menciond “... cuando estabamos en nuestro baldio toda la flota nos activabamwos porque 

era mas barato que comer todos éramos como trece y luego el frio; nos metiamos a la 

coladera, robabamos alfombra y dormiamos bien calientitos y nos drogabamos casi a 

diario, me gustaba mids estar ahi pero surgieron las broncas y nos ganaron nuestro 

baldio de potrero, ademas yo la tengo sentenciada con unos chavos, pero voy de vez en 

cuando”. !° 

Lo que mantiene a estos nifios unidos es la complejidad de velaciones, el convivir, el 

jugar, el dormir, el compartir un espacio, etc., que es lo que mantiene a una sociedad 

unida y en constante cambio o evolucién, es por esto de gran intportancia el observar 

cada una de las facetas que como grupo social, como institucion tienen los nifos 

callejeros esto es lo que nos va a permitir que cllos vislumbren una mejor calidad de 

vida para su grupo ya que sdlo ellos pueden dar ese cambio como miembros de ese grupo 

0 institucion, asi como lo hace todo grupo social, ya que “lo que mantiene a una sociedad 

unida es la institucién de esa sociedad como un todo, pues significa normas, valores, 

lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas, desde 

luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particular que le 

da la sociedad considerada”. © 

Esta institucion de nifios callejeros tiene un elemento inmerso en su cotidianeidad, el 

consumo de drogas, el estudio realizado por Ayala, revelé que las principales substancias 

consumidas por los menores callejeros son las siguientes: alcoho! 40%, inhalantes 

60.58%, marihuana 16.23%, pastillas 7.25%, tabaco 92.46%, aunque este Ultimo no se 

considera como una droga, si es muy consumida; es importante mencionar que los 

  

'© JUAN CARLOS M. TESTIMONIO 

"| Castoriadis Cornelius LOS DOMINIOS DEL HOMBRE. LAS ENCRUCIJADAS DEL LABERINTO Edit. Gedisa 

Espafia 1989, 
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porcentajes no suman el 100% ya que los encuestadores consumian en su mayoria mas 

de una sustancia; sin embargo, contrastando esto con el estudio realizado pro 

COESNICA, revelé que el 76.8% no consume ningtin tipo de droga o enervante, el 

14.76% consume inhalante y slo el 8.5% utiliza 1a marihuana y los farmacos. 

De esta manera podemos observar que en ambos casos los nifios ingieren una uw 

otra droga por distintas razones como la independencia, 1a imitacién, el hambre, etc. 

Santos menciond “... yo al igual que mis valedores nos drogabamos porque el hambre 

es canija y éramos como 15, pues no nos alcanzaba era mas barato que conseguir 

comida, te vas pasando la mona con activo y hasta se te quita el hambre y asi no te 

puedes pasar una torta porque unos son re gandallas y se la hubieran acabado, aunque 

otros 1o hacian pata imitar, mi hijo el segurita pues le empezo hacer porque me veia a 

mi y segtin él siempre quiso ser como yo, ya vez soy chingén”. 12 

La prostitucién es otro de los riesgos a los que se enfrentan los niiios, aqui es notable 

que ellos conozcan mas personas en la zona por donde trabajan que por donde viven, y 

por no contar con una casa se concentran en centros donde la prostitucién tiene un 

gran auge , por ello no son ajenos al problema y muchos tienen relaciones con él. 

En algunas ocasiones los adultos que se topan con estos pequefios abusan de su 

fuerza y obligan a los chicos a que les paguen sus favores abusando sexualmente de 

ellos, para ilustrar esto Octavio comenta que él, tenia 7 atios, se salié de su casa y un 

honibre al parecer “bueno”, le ofrecid casa y comida que después se cobraria con 

favores sexuales, esto no era agradable para el pequeito y le hacia sentir asco, como él 

mismo dijo, y no queria volver a hacerlo un dia sin decir nada, sale de esa casa; sin 

emtbargo en él se crea un sentido de culpabilidad y un gran coraje, durante estos abusos 

es cuando el nific queda contagiado de Sida. 

Los accidentes viales y las violaciones son otros factores de riesgo por estar en la calle, 

muchos nifios son atropellados por vehiculos y las violaciones son realizadas por 

personas que se desenvuelven en ese mistto medio policias que abusan de su supuesta 

autoridad; obligando a niftos a tener relaciones sexuales. 

En junio del ’97 nos sorprende una noticia que sale en algunos medios publicitarios 

como es el periddico, en el que se relata como los policias abusan de su autoridad con los 

nifios y niftas que se han instalado cerca de la central camionera, abusan fisica y 
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sexualmente de ellos como pago para permitirles su estancia en el lugar, Ana “Esos son 

bien gandallas, a mi carnalita y a mi, nos tortean y manosean cada vez que se les antoja 

y uno ni quejarse, con quien, si ellos son la policia, pinches indios que ni leer saben, a mi 

carnalita y a mi, nos siguieron, nos dieron con Ja macana y nos obligaron a que les 

toquemos “el culo” y besemos su porqueria; si quieren abusan y todo por dormir en la 

central y nadie puede hacer nada, un dia un carnalito me iba a defender de un pitufo de 

esos, pero lo golpearon muy feo ya no lo he visto, no se si lo matarian, ,Qué haria usted?, 

es la pregunta que suelta esta chiquilla de escasos 13 atios, !5 

Las enfermedades de tipo infeccioso son otra calamidad a la que se enfrentan esto 

nifios debido a su mala alimentacion, siendo especialmente vulnerables a las infecciones 

dei Sida (VIH), debido a las drogas o al otorgar favores sexuales a carubio de alimento, 

dinero, albergue o afecto siendo de gran importancia realizar estudios sistematicos 

sobre esta enfermedad en los nifios callejeros. 

Es importante sefialar que por sus condiciones de vida se deben considerar sujetos 

de alto riesgo a esta y otras enfermedades como ejemplo durante el trabajo de campo el 

joven Octavio Rodriguez D. que habia sido infectado por el V.LH a la edad de 8 afios 

por un hombre que se cobré con favores sexuales; el albergue y alimento que le 

proporcionaba, decide suicidarse a los 19 afios, es claro que no fue causante sdlo el 

hecho de la enfermedad, pero si fue un elemento que aunado a multiples razones dio 

ocasion al hecho; este tipo de experiencias nos nuestran que la realidad es mas cruda de 

lo que nos puedan mostrar las estadisticas. 

Finalmente otro aspecto de riesgo al que se enfrenta Ja infancia callejera es el 

delinquir y la union de bandas; la delincuencia llega a convertirse en un Modus Vivendi 

de algunos nifios, pues estan despojados de todo, que Ilegan en ciertos momentos 

arrebatarse lo minimo para sobrevivir. Es importante recalcar que no todos los nittos 

callejeros son delincuentes, por el contrario, busca sobrevivir a este mundo hosti! y 

algunos hacen uso de la delincuencia para obtener lo minimo; sin embargo, no to hacen 

como delincuentes, sino como un sector marginado al que en ciertas circunstancias no 

les queda otra salida. 

' “Los nifios de la calle hablan de droga, prostitucion y abuso al PRESIDENTE ZEDILLO” LAJORNADA Mayo 
de 1993. 
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El vivir en la calle implica muchos cambios y la resolucin de diversas situaciones, 

algunos autores como Dominguez '4 considera que el nifio callejero experimenta cierta 

frustracion al ser abandonado o carecer de una familia y esta se va a cristalizar_ en la 

creacién de grupos delictivos; esto no podentos generalizarlo ya que la mayoria de los 

nifios callejeros cuentan con una familia que ellos deciden abandonar por multiples 

razones, ademas de que no todas los jévenes que forman un grupo lo hacen 

simplemente para delinquir y los que asi lo hacen, no todos sus miembros han sentido 

frustracién, es por ello, que dichas observaciones no se pueden tomar como 

afirmaciones. 

La calle ese habitat que hace una sociedad, una construcci6n especifica donde se 

cristalizan un sin fin de situaciones como las anteriores; ya que toda sociedad tiene sus 

reglas y él, como las vive, las va haciendo tinicas de esa sociedad por lo que Castoriadis 

menciona “... toda sociedad es una construccién de un mundo, de su propio mundo, su 

propia identidad no es otra cosa que ese sistema de interpretacion, ese mundo que ella 

crea”, #5 

El aprendizaje en la sociedad es un proceso cambiante, para algunos autores el nifio 

aprende en la calle , ama el riesgo, la incertidumbre, en internarse en una serie de 

experiencias fuera de las norniales, vive arriesgandose, sabe que en cualquier momento 

la muerte lo seguira, pero es obstinado y acepta el desafio, encuentra placer en ello, se 

veafirma, no le gustan los compromisos, prefiere abandonarse al azar, su vida es un 

constante aprendizaje, una educacion adquirida en la calle. '6 

Estos aspectos de aprendizaje que caracterizan las interaccion del nino callejero no 

son para la sociedad algo deplorable, de to que se quejan; sin embargo, es una condicion 

de vida a la que esa misma sociedad los ha orillado negando !as opciones de vida digna. 

No solo las cuestiones sociales afectan esta problematica, sino que la politica con el 

manejo de la crisis econdmica, agrava dia a dia la situacion de los menores, imperando 

la injusticia social, la no democracia, la violencia institucional acendrada, patoldgica. 

Todo esto ocurre porque no hay responsabilidad, compromiso, ni voluntad politica 

real de parte del Estado, ni de las instituciones encargadas de la niftez. Tampoco de parte 

  

“4 Dominguez (Cit en Garcia D) LA FORCION OLVIDADA DE LA NINEZ MEXICANA Edit, Diana México 1982 

'S Carrillo E. “Agrava la crisis; fa situacién de los menores debe empezar la justicia social y la democracia 

por proteger a la nifiez JUEVES EXCELSION 1988. 
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de los padres de brindarles a sus hijos una proteccién y asi ellos maduren en sus etapas 

de desarrollo, que sélo se logra ofreciéndole al nifio una vida tranquila. !? 

La realidad que viven estos nifios es cruel y hay que reconocer implicitamente que 

el trabajo infantil ilegal, existe y que los nifios constituyen una mano de obra barata, 

fuera de la ley, al menos conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) al no disponer de la 

posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo. 

En el trabajo de campo en la “casa de la juventud”, los jovenes expresaron tener muy 

buenas relaciones, sin embargo, los mas pequefios afirman que atin en un hogar 

sustituto como este, prevalece la Ley del mas fuerte; Ramiro de 19 aftos al respecto 

comenta “yo desde que llegue a la Casa estaba bien chavito y los mayores eran bien 

gandallas, nos mandaban a lavar y hacer sus comisiones, muchos de los que llegaron 

conmigo se fueron porque eran re manchados, por eso ahora yo pues, trato de llevarla 

bien con los mas morros”. 18 

En nuestro pais, el trabajo de los infantes prolifera cada dia mas, atendef los efectos 

de los problemas sociales es sin duda alguna una necesidad insoslayable. Los afectados 

por la desnutricion, la discapacidad severa, la pobreza, la falta de servicios de salud, la 

carencia de ingresos, la violacién a las garantias individuales y por muchas otras 

sitttaciones, deben de ser ayudados sin demora. 

2.2 SUS HABITOS DE VINCULO FAMILIAR. 

“€] habitus produce practicas y representaciones que estan disponibles para la 

clasificacion que estan objetivamente  diferenciadas,; pero no son inmediatamente 

percibidas como tales mas que por fos agentes que poseen el cédigo..... los esquemas 

clasificatorios necesarios para comprender su sentido social; por lo tanto, las 

representaciones de los agentes varian segtin su posicién y segun su habitus, como 

sistema de esquemas de percepcién y de apreciacién, como estructuras cognitivas que 

adquieren a través de la experiencia duradera de una posicién en el mundo social”. 19 

Et habitus del nifio callejero donde emerge la familia como ese ambito donde se 

desarrolla, va construyendo su identidad, caracter y forma de ver la vida. Esto es 

  

‘6 Bermudez 
#51 1989. 

'’ Garcia R. “ Los menores infractores” EXAMEN No. 8 afio | Enero 1990. 
'S RamMiRO TESTIMONIO 

.» Nifios de la calle ... chavos sin amor” INFORMACION CIENTIFICA YTECNOLOGICA vol. II 
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transmitiendo a través de los padres, hermanos y las distintas relaciones, generando 

expresiones y sentimientos que los llevan a ser adultos. 

La familia es 1a portadora de carifio y afecto representando el primer espacio de 

contenido afectiva, cuando esta carece de recursos econdmicos, esta actividad 

primordialmente sé ve afectada ya que los padres tienen que dejar {a casa por todo el dia 

para buscar los recursos econdiicos; ademas de que los nifios tienen que salir y buscar 

su propia subsistencia, saliendo de su hogar por diversas razones. En estas 

circunstancias, la calle ofrece una nueva vida a los nifos, un camino a seguir, una 

opcion mas que aunque es dificil de enfrentar es su unico camino. 2° 

La familia en la mayoria de los nifios callejeros no siempre funciona como un nucleo 

tradicional, esta desintegrada o disgregada por problemas econdmicos, problemas 

sociales como vicios o de tipo personal. - 

En el trabajo realizado encontramos que el 100% de las familias de los nifios 

entrevistados estas disgregada, por ello estos chicos salen de su casa, Luis Alberto, sefhala 

al vespecto “... yo me fui, sali de la casa por broncas, mi papa tiene dinero, pero no vivia 

con nosotros, mi mama es buena onda a veces pero yo no podia vivir ahi, cuando legaba 

mi papa siempre habia broncas, mi mama no decia nada, me daba un chingo de coraje 

que no lo corriera y lo dejara hacer lo que queria. Vivir asi no por eso me fui a 

Tapachula Chiapas y después me vine aca. 7! 

Las familias desintegradas como vemios, no es un espacio social que brinda al nitio la 

posibilidad de desarrollo, ya que un “espacio social tiende a funcionar como un espacio 

simbélico, un espacio. de estilos de vida, y de grupos de status caracterizados por 

diferentes estilos de vida. El lado subjetivo, esta estructurado porque los esquemas de 

percepcion y apreciacién especialmente los que estan inscritos en el lenguaje, expresan 

el estado de las relaciones de poder simbolico. 2? 

El vinculo familiar se rompe en la mayoria de estas familias porque no existe ef 

padre y la madre sale a la calle a trabajar o los hijos tienen que buscar como contribuir 

con los padres con el presupuesto del hogar, debido a que se enfrentan a innumerables 

situaciones de incapacidad para alimentarlos, vestirlos y sostenerlos. 

  

'° Castoriadis La INSTITUCION IMAGINARIA DELA SOCIEDAD Edit:Turquets Barcelona Espaiia Vol. 2 1989. 
 Merodio Ibidem... 
2) Luis ALBERTO TESTIMONIO 
» Castoriadis LO IMAGINARIO, LA CREACION DEL DOMINIO SOCIAL, 1981. 
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Es por ello, que fos nifios en su mayoria en hogares incompletos, con la ausencia de 

uno y otro padre, donde los padres tienen la carencia de una figura paterna, en la 

mayoria de fos casos o materna, tienen que encontrar un sustituto dentro de la misma 

familia o fuera de ella. 

Estas y muchas otras causas son las que orillan al nifio a acercarse a la calle y 

quedarse en ella, con ese nuevo habitat en el que tendra que enfrentar otras 

calamidades y también sucesos sustituibles y/o complementarios de st etapa formativa 

como chamacos o muchachos. 

De acuerdo a Ramirez 23 el nifio callejero nunca sera un nifio completo y se 

enfrentara a la peor de las adversidades, el infante siempre afiorara a la madre que atin 

con maltratos le concede de vez en cuando una caricia. 

En mi experiencia en la “Casa de la Juventud” puede percatarme que lo que afirma 

el autor tiene mucho de real ya que los nifios mas pequefios buscan esa figura materna, 

hubo algunos con los que me relacione de manera mas estrecha y eso les hacia hablar, 

incluso hasta de adopcién; tal es el caso de Juan Carlos, Uriel y Octavio por la relacion 

de “amistad” me Ilegaron a decir que querian que fuera su amiga, hermana, mama o 

novia, lo que me permitid percibir esa necesidad de afecto en ellos. “El alma conoce, 

pues mediante la sensibilidad primera, tiempo, magnitud, movimientos y sin ellos no es 

posible pensar nada; tiempo, tamaiio, movimientos son tambien phantasmas”, 24 

Si bien es cierto que generalmente 1a agresion hacia los menores empieza en su 

hogarr, también lo es el hecho de que al scr separado de sus seres y cosas queridas se 

presentara ansiedad, miedo y una gran soledad al encontrarse en un mundo ajeno a él, 

que acentuara mas su inseguridad, su sentimiento de desvalidez, su apatia y 

desconfianza”. 25 

Aunque esto no suele ocurrir en todos fos nifios, ya que no hay una regla establecida 

en ef comportamiento de los seres humano, ya que algunos  nitios al separarse de su 

familia en vez de enfrentar ansiedad, miedo o soledad, esto es causante de coraje 0 

agresion en algunos casos, para enfrentar la vida que les ha tocado vivir. 

  

> Ramirez (Cit. En Garcia M) EL TRABAJO INFANTIL UNAM Facultad de Ciencias Politicas y Sociales 

1987, 
* Castoriadis Ibidem... 1981 
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Algunos niiios callejeros, al trabajar rebasan el limite de su capacidad _ fisica, 

anulando las posibilidades de desarrollar su personalidad, la cual se atrofia por esta 

dura vida taboral, que les desagrada por su caracter impositivo. 

Estos menores desempenan obligaciones impuestas que no corresponden y que 

ademas bloquean su desarrollo arménico. Los nifios callejeros se ven obligados a 

cubrir una doble jornada, la escuela y el trabajo, asi mismo, los pequefios realizan su 

trabajo en circunstancias y condiciones peligrosas, poniendo en juego su salud fisica y 

mental. 26 

Nuevatuente dichas afirmaciones no pueden ser generalizadas, ya que los niftos 

callejeros desarrollan capacidades de supervivencia mayores que los chicos que viven 

en su familia por las dificiles circunstancias que les tocé vivir y aprender lo que ganan y 

a sobrevivir en un mundo hostil para ellos. 

Para Manuel Capellin (27) una solucion para frenar este problema social es 

“primordialmente”, que hay aun proceso econdmico mas justo donde se genere empleo, 

mejores salarios y servicios, este puede ayudar a prevenir que los nifios salgan a la calle; 

ademas de wna mayor oferta de servicios de apoyo a la familia, al trabajo, y con ella, esta 

descuidado; no podemos ver a los nifios callejeros_y su problematica, sino hay que atacar 

las causas que lo originan. 

Juan Carlos de 17 aiios, ex nifio de la calle, menciond “mucha libertad dafia, en 

parte porque haces lo que quieres, sales a !a calle, llegas a la Institucion a deshoras y eso 

no es correcto porque te vale. La clave esta en la Institucion que tenga reglas que se 

respeten y sobre todo que haya estimulos para seguir adelante siempre la mayoria de las 

instituciones son cerradas, aqui “Casa de la Juventud” Megas por tu propio pie y de 

acuerdo a tu comportamiento, es cuando empiezas a adquirir confianza con los 

responsables para salir a la calle; para mi fue dificil rehabilitarme, fui uno de fos peores 

nifios, yo estuve en muchas casas hogares, pero me salia porque me gustaba a calle; yo 

iba a ellas, me componia un rato y luego volvia a lo mismo, cuando intentaba volver me 

cerraban las puertas, pero cuando a Casa Ecuador, tuvieron confianza en mi y gracias a 

DIOS no los defraude, me sali de mi casa en parte porque me gustaba la liberta, mis 

jefes no estaban juntos, mis tios me pegaban mucho, me sali porque me gustaba andar 

en la calle, no que me mandaran, la mayoria de los que estamos en la calle es porque 

SS 

26 Arredondo “Chavos de la Calle” SOMOS HERMANOS México, D.F. Julio 1996. 
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nos gusta la libertad; asi tengan buenas casas y tengas todo; mientras a uno no le gusta 

que lo manden te sales porque piensas que en la calle vas a encontrar la libertad, todos 

los que vivimos en la calle somos diferentes, unos son reservados, otros se la pasan 

drogados y son muy agresivos, otros talonean, algunos tienen Ja mentalidad cuando 

andan bien chidos de salir a atracar a quien se le pone enfrente o echar bronca, otros 

slo pensamos en Ia adiccién pro la calle que se convierte en un vicio. 

Algunos son felices asi, por fuera, pero por dentro te sientes sdlo a pesar de que 

estas con todos tus valedores, cuando yo me sentia sdlo decia que nadie me queria, 

muchas veces por eso me salia de lasa casas hogares en la mayoria siempre hay un 

chavo que agandalla a los que Hegan, porque asi estamos acostumbrados a vivir es una 

forma de sobrevivir y cuando pasa eso, dices aqui nomads me agandallan, mejor me salgo 

a lo mismo y todo eso genera que uno diga no me quieren o que la misma gente a la que 

hos acercamos a pedirle una moneda nos rechace, a mi a veces me escupieron, me 

llegaron a decir que yo era un ratero y eso duele mucho porque son cosas que no son 

ciertas; a veces es lo que te lleva a ser delincuente, porque pensamos pues para que 

deberas digas eso, ahora lo hago ya que cuando nos acercamos en buena onda nos 

humillan, yo creo, que no deben dar dinero al chavo de la calle con ellos como nadie lo 

hace, trata de convivir con ellos no porque estemos mugrosos; no digas haste a un lado, 

brinda tu mano y no econdémicamente; sino trata de darles carifio, no lo hagas a un lado 

asi como eres conmigo, eso es facil una sonrisa vale mas que un peso, una muestra de 

carifio es lo que pedimos a gritos cuando estamos en la caile, que es dificil reconocerlo, 

las experiencias en la calle son muy duras, no las deseo a nadie en lugar de darnos 

limosna, mejor que nos den de comer, ropa o platiquen con nosotros, pero en buena 

onda sin agresion, ni reproches, ni humillaciones, cuando nos dan dinero nos cooperan 

para seguirnos drogando, siempre la droga mejor hay que orientarlos, hablarnos la 

mayoria lo necesitamos, aunque no lo queramos decir, aqui en Casa Ecuador me 

ayudan a seguir las reglas a ser limpio, a asearte, trapear, lavar los platos, a estudiar, 

hasta a leer o escribir ; No te puedes drogar ! te ensefian a ser responsable de ti mismo y 

de los demas porque la calle te hace irresponsable, ademas aqui te ayudan a admitir 

como eres, como tu lo has hecho conmigo por eso te quiero amiga”. 28 

?8 JUAN CARLOS TESTIMONIO
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Por lo planteado por diversos autores acerca de lo importante que es la 

estimulacién o efecto para los nifios que han vivido en la calle; transcribi casi toda la 

entrevista ya que en ella se mencionan aspectos relacionados en lo afectivo — emocional 

lo que esta otra cita ilustra mas claramente “la sensibilidad es una potencia su acto es la 

sensacion, porque ella es al mismo tiempo actualizacion de lo sensible en el objeto; la 

imaginacion es una potencia, su acto es un fantasma. 2° 

Ya hemos hablado de los menores trabajadores que dejan su hogar por nuiltiples 

razones y se encuentran en la calle; el unico medio de supervivencia, la mayoria de los 

nifios viven antes de dejar su hogar en forma muy inhdspita como se observa en estos 

datos. 

El tipo de casa que habitan, refleja_ las condiciones econémicas y sociales de las 

familias de los menores trabajadores de {a calle. Las descripciones de sus casas son de 

ladrillo, tablas de madera _y otros materiales como carton, hule 0 desechos. 

Un 30% no tiene uz eléctrica ni siquiera en forma indirecta; mas de la mitad 

cocinan con carbén 0 lefia, una minoria cuentan con agua corriente em sus casas; la 

mayoria se provee de camillas publicas, los bafios y las letrinas si existen, son precarios y 

no satisfacen las exigencias minimas de higiene para la prevencion de enfermedades, 

muchas de las viviendas de tablas, cartén o hule son concebibles como casas moviles, 

desmontadas en caso de mudanza urgente y Hevadas a un nuevo lugar. 

“Desde la perspectiva de algunos autores hay un anélisis macrosocial donde existen 

tres dimensiones; estas, se pueden ubicar en las causas de marginalidad en nuestro 

pais; el modelo econdimico, el modelo politico y el modelo educativo; desgraciadamente 

en cuanto al modelo econdmico vigente, depende mas de las desiciones que toman 

autores externos al pais que lo que nosotros decidamos hacer de nuestra vida economtica, 

el modelo politico que sufrimos en sdlo un confuso estado de cosas en donde los politicos 

de oficio insisten en definir entre ellos que es lo mas conveniente a los ciudadanos, el 

modelo educativo mexicano es una estructura cuasimecanica pesada e inercial 

desconectada de las necesidades reales de crecimiento personal y social, por ello de las 

necesidades reales de crecimiento personal y social, por ello el trabajo infantil en vez de 

disminuir, aumenta”, 9° 

  

*Castoriadis Ibidem... 1981 
» Liebel M PROTAGONISMO INFANTI, MOVIMIENTOS DE 
Nicaragua 1992. 
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La falta de espacio de vida es sin embargo, la caractevistica mas resaltante, las 

familias viven en viviendas de una o dos piezas, una de las piezas puede ser la cocina. 

Esto significa que comunmente cinco o mas personas viven y duermen en una sola 

pieza, compartiendo hasta el mds minimo rincén alguna de ellas, en condiciones de 

hacinamiento. 

La vida familiar se vuelve estrecha y apretada debido al espacio circundante muy 

reducido o inexistente. Las condiciones materiales no sdlo reflejan su pobreza Ja cual 

hace trabajar hasta a los hijos menores sino que influyen fuertemente en la convivencia 

diaria, en las relaciones entre los miembros de la familia y la estabilidad misma del grupo 

familiar. 

En las zonas marginales los demas miembros de la familia  intervienen 

constantemente en la vida del individuo y coartan su autonomia, volviéndose imposible 

la privacidad entre los integrantes de la fanulia. 

En un medio como el anterior, son propicios los problemas de convivencia, las 

tensiones y las peleas; presentandose también el autoritarismo y la violencia en las 

relaciones familiares, la existencia de tantos problemas marca la vida familiar robandole 

al hogar la posibilidad de ser refugio, lugar de convivencia, tranquilidad y descanso. 

No hay registro exacto que determine el ntimero de niiios de la calle que habitan 

la Ciudad de México, pero segtin cifras del segundo censo de ninos callejeros elaborado 

por la UNICEF, muestran un 20% de aumento en los nifios callejeros con respecto a 

1992 de limil 792 ascendid a 13 mil 376, siendo la Delegacion Cuauhtemoc la que 

reune Ja mayor poblacion de infantes de la calle, siguiendole la delegacién Venustiano 

Carranza. 

Este censo también el incremento de niifios indigenas que vagan por la ciudad 

pasando de 727 a mas de mil, se destacd que el indice de denuncias por violencia 

intrafamiliar y maltrato familiar e infantil crecié un 30% con relacién al ‘92. 

La comision de Informacion, Gestorias y quejas de la Camara de Diputados establecié 

los meses de Abril, Mayo y Junio la consulta nacional en materia de atencién a los 

Derechos del Menor, con el propdsito de realizar una revision del régimen juridico 

vigente en materia de desarrollo y proteccién ast como de impulsar proyectos 

legislativos que aseguren hagan factible el acceso a fa nifiez al pleno goce de sus derechos 

y garantia. 
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Legislacion y regularizacién del trabajo de menores, promulga la Ley Internacional 

para dar mayor proteccion a la infancia; construccién de albergues para mas nifios de la 

calle en donde se les proporcione una atencién profesionalista, que todos los hospitales 

publicos y privados dan atencién médica a cualquier nifo sin distincion de clase social, ni 

origen, crear instancias encaminadas a fortalecer la unién familiar, estableciendo un 

cddigo familiar, legislar un castigo mas fuerte para la violencia intrafamiliar, con la 

preocupacion de proveer a la infancia de una mejor calidad de vida y un mundo mejor. 

Las posibilidades de escape, de sustraerse a la realidad apremiante y de evadir las 

angustias y las tensiones, aunque sdlo sea por un rato, cobran para los miembros del 

grupo familiar en esas circunstancias, una importancia crucial. Debido a la falta de 

espacio vital, no existen posibilidades de escape dentro de la casa, fuera de ella, los 

hombres parecen tener mayores oportunidades, esto no es igual con las mujeres y que se 

ven extremadamente  limitadas por el cimmulo de responsabilidades, tanto en sus 

actividades econdmicas como en sus tareas caseras asumidas unilateralmente. 

José Luis Puebla de 11 afios dice “yo dejé mi casa desde niwy morvito porque mis 

papas me pegaban muy feo y tomaban los dos, todos mis hermanos se fueron a trabajar 

a parte, me meti a robar y me agarré fa policia, nunca hacia caso a nadie”, hasta que le 

hice mas me meti con la jeringa, ya no hacia caso, personas que me veian me decian 

groserias, y no me hacian caso, no me respetaban, asi hasta que llegue a Casa Alianza en 

Villa de Cortes, vi como eran los chavos entraba y salia, lo agarraba como hotel, hasta 

que me dijeron no te quedas ya aqui, unas personas que conocian a mis padres me 

decian que me iban a llevar con ello; decia yo no quiero ir con ellos, después me fui a 

trabajar metia diablos, después taloneaba un rato, pero la gente te humilla y dice “vete 

milgroso, piojoso” y eso no me gusta, después Hegue aqui ahora estoy yendo a la escuela 

y me porto bien no se como me vaya a ir mas adelante si después me salga de aqui no se”. 

32 

En la btisqueda de escapes y compensaciones a veces termina por desequilibrar a la 

persona en forma permanente y/o profunda; puede Hevarla a ingerir algun tipo de 

droga o alcohol; en general a adoptar actitudes de autodestruccién que reflejan que la 

persona se siente anulada como tal dentro de las circunstancias de la vida. Esto 

  

* José Luis TesTimMonto
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aumenta cada dia en las grandes concentraciones urbanas, producto de! acelerado 

proceso de industrializacion. 

A partir del elevado flujo migratorio, la Ciudad de México se convirtid en el 

principal punto receptor de miles de familias, demandantes de trabajo, vivienda, 

alimentacién, educacién y salud. 

Con la proliferacion de asentamientos humanos irregulares, el crecimiento de la 

Ciudad se desbordé de manera anarquica y un amplio sector de la poblacion quedo al 

margen del trabajo remunerado. 

Ante la emergencia econémica de esas familias, muchos nifios se han incorporado al 

igual que los adultos en la economia informal, limpiando botas, payaseando, de limpia 

parabrisas, carga bultos, vende chiclet’s, etc., en su totalidad los jovenes entrevistados, 

realizaron una o varias de estas labores es decir; el 100% de los chicos trabajaron en la 

economia informal, con la consecuente desercién escolar y la cadena tacita a la 

pernianente marginacion. 

El nicleo familiar, bajo estas circunstancias, no es suficiente capaz de satisfacer sus 

necesidades basicas. Los nifios se ven obligados a trabajar en las calles para mejorar la 

economia familiar y en este proceso, se alejan del hogar y se identifican cada vez mas con 

la calle y ja vida callejera, en donde las formas mas habituales de subsistencia son el 

robo, fa drogadiccidn y la delincuencia. 

De los jovenes entrevistados el 95% se han drogado alguna vez o por periodos 

constantes, encontrando en ello un escape, por imitacioén y en algunas ocasiones por 

simple gusto. 

Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes que ofrece la vida en la calle, 

absorbe a los nifios hasta hacerlos suyos, de esta manera, paraddjicamente se convierte 

enel principal foco de expulsion del nifio a Ia calle. 

EI Organismo de las Naciones Unidas para la Asistencia y la Proteccién a ta Infancia 

UNICEF considera que existen unos 100 millones de nifios callejeros en todo el mundo, de 

los cuales 40 nuillones se hallan en América Latina. 3° 

Si preguntamos a los nifios porqué trabajan, lo que nos responden es: para ayudar 

a mi papa o mama, algunos nos diran que necesitan dinero para comprar ttiles 

escolares, un pantalén o zapatos; otros simplemente se nos quedaran viendo con cara 

*% Pablo L.E. “Vaen serio urge dar un lugar a los nifios” JUEVES EXCELSIOR 30 Octubre 1990. 
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de asombro, debido a que consideran su actividad tan natural; que nunca han pensado 

sobre las razones que tienen para hacerlo; pero si les preguntamos también estos nifios 

responderan que realizan su trabajo por necesidad, en general los nifios saben que su 

trabajo no es ningtin juego, y que deben ejecutarlo para posibilitar su sobvevivencia y la 

de sus familias. 

Contrariamente a lo que podria suponerse, en la Ciudad de México, los nittos no 

provienen en su mayoria de las zonas periféricas hacia la zona central sino que la 

mayoria de los nifios viven en la zona central y salen a trabajar en csa misma area 

geografica. 

Este comportamiento guarda una légica si se considera que las viviendas ubicadas 

en dicha area de 1a ciudad han permitido un asentamiento mayor de las familias de bajos 

ingresos econdmicos, 

Esta concentracién permite identificar a las Delegaciones Politicas Cuauhtemoc, 

Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Benito Juarez, Venustiano Carranza, Coyoacan y 

Miguel Hidalgo, como las que reciben una afluencia mayoritaria de los niiios callejeros. 

Siendo significativo el conteo que expresa el 10% del total de los niitos callejeros 

corresponden a los que viven en la calle, mientras que el porcentaje restante esta 

formado por los menores que solamente utilizan la calle como un espacio para trabajar. 

Es interesante sefialar que es estudio realizado por el Fideicomiso “nifios de 1a calle” 

revelé que la gran mayoria de los nifios callejeros corresponde al sexo masculino 72% en 

tanto que el porcentaje restante corresponde al sexo femenino. Estas cifras guardan una 

logica con fas caracteristicas culturales de las familias, se retiene a la nifa en casa para 

que asuma responsabilidades domésticas a una edad temprana, especialmente cuando la 

madre debe salir a trabajar para apoyar la economia familiar. 

En cuanto a la edad de los nifios callejeros se aprecian que la gran mayoria esta 

comprendida entre los 12 y 17 aftos. Este dato es muy significativo por cuanto obliga a 

sumar el factor de Ia crisis de la adolescencia por la que atraviesan estos menores, que 

summado a las carencias emocionales de ia familia y a los factores econdmicos que 

propicio la desintegracién del nticleo familiar; tornan dificiles las circunstancias de vida 

de los nifios. En el caso de las nifias, a esta condicién deben sumarse los riesgos 

relacionados con el desarrollo de su sexualidad, pues a esta edad es la que corre mayor 

riesgo de ser objeto de abuso sexual o de iniciarse en la prostitucidn. Por todas estas 
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cuestiones el nifio callejero se aleja del nuicleo familiar o vive en ella por precarias 

condiciones como las ya mencionadas. 

Cuando la familia enfrenta serias dificultades para sobrevivir, sus hijos menores 

deben asumir y de hecho asumen responsabilidades muy grandes. 

Las familias pasan a depender econdmicamente en parte o por completo, de los 

menores que a su vez, dependen del afecto, de la seguridad y el calor de la familia. 

Con esto se invierte parte de la relacién tradicional entre padres e hijos los que de 

acuerdo a su edad, deberian poder apoyarse en la estabilidad y seguridad proporcionada 

por los mayores. Ahora son ellos los que deben asegurar y proveer estabilidad con su 

trabajo, un desafio enorme para un nifto. 

Cada uno de estos nifios trabajadores se destruyen y alejan del nucleo familiar 

porque este no cumple sus expectativas de vida ni les da cavidad para su desarrollo 

integral. 

Es pro ello de suma importancia investigar la complejidad del nifo callejero para 

poner un freno a esa superpoblacién infantil que lucha dia a dia en las calles de nuestra 

ciudad. 

2.3 LA CONSTITUCION DEL SUJETO INFANTE. 

“A qué remite el concepto de sujeto a la constitucién de una identidad colectiva, 

identidad que también abarca el concepto de subjetividad colectiva, la identidad de 

proyectos y de idea de futuro, de imaginario colectivo, la subjetividad puede poscer 

estructuras parciales junto a cierta heterogeneidad, ademas de una plasticidad y lo 

engarza con la idea de subjetividad como construccién de un sentido, todo esto se vincula 

con la relacién clase social — sujeto zpor qué no dejar el concepto de clase social en un 

nivel de abstraccién como concepto de mediacidn entre esta y el movimiento concreto 

al propio concepto de sujeto?, la problematica de los sujetos no siempre pasa por la 

discusién acerca de las clases sociales”. 34 

es por ello que este concepto de sujeto leva a una representacién colectiva 0 

imaginaria, a ser una significacion imaginaria social. 

  

* Castoriadis Ibidem... 1989 
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La constitucion de este sujeto — infante no es otra cosa que una tragica realidad del 

menor trabajador de México. 

Aunque no podemos considerar que para los nifios callejeros esta constitucion sca 

tragica o dolorosa; un ejemplo es el testimonio siguiente. Santos de 19 afios menciond 

«cuando tenia 6 atios me perdi y me Hevaron a la Casa Margarita Maza de Judvez , 

después aprendi y convivi con los morros, robamios, probamos la droga, me divertia con 

mis valedores, teniamos pleitos y siempre ganabamos, nos gustaba echar desmadre 

donde quiera que estabamos le poniamos en toda a los otros, al afio de que me perdi me 

encontré mi familia y queria que regresara con ellos, pero no quise regresar con ellos los 

quiero y los visité, pero me gusto esta vida y aprendi a vivir asi, ahora ya no lo haria 

sin mis valedores de Casa Ecuador y las morritas a Jas que veo en las calles y en la escuela 

y mi trabajo ya sabes soy bien chingon para todo”. 35 

De aqui es importante recalcar cémo para ellos ciertas acciones: el aprender, el 

convivir , el robar, el juego y el trabajo forman parte de sus habitos y van creando un 

entorno muy particular de cada nifio callejero. 

“Las operaciones ldgicas y fisicas por las cuales toda sociedad se remite al primer 

estado natural lo organiza y lo utiliza, estan siempre sujetas a significaciones 

imaginarias sociales que son “arbitrarias” y radicalmente diferentes en las distintas 

sociedades. Las coacciones impuestas por el mundo fisico a la organizacion del ser vivo, 

nos ofrece una parte esencial de nuestra comprensiOn; pero lo que el mundo fisico como 

tal impone una veda insuperable a la sociedad a todas las sociedades es por entero trivial 

y flo nos ensefia nada”. 36 

el nifio tiene que recurrir a su imaginacion, ser creativo y buscar cémo incorporar 

todo lo que la calle le enseiia en su entorno ny particular. 

“La imaginacion, ya aqui, pertenece el pensamiento diferente de la sensacion es por 

una parte de imaginacién y por otra de conviccién y como ya se vio, es otra cosa que toda 

especie de pensamiento, al mismo tiempo segim también ya vimos, la imaginacion es 

algo diferente de la sensacion, de toda especie de sensacion y en definitiva se encuentra 

en realidad determinada como remanente”. 

  

35 Santos TESTIMONIO 
3 Nolasco M. LOS NIOS _DE.LA FRONTERA ESPEJISMO DE.UNA NUEVA GENERACION Centros de ECO 

Desarrollo de Mexico 1985. 
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como ya se mencion6, la crisis econdmica del pais ha dado una nueva dimension a la 

problematica del trabajo infantil, profunda y abrumadora, que levanta un verdadero 

muro de silencio que rodea al problema, haciendo dificil la aplicacién de soluciones de 

cémo disminuir el trabajo infantil , aunque no son necesarias estas medidas ya que para 

combatirlo, se necesita que realmente se actué y que se deje de hacer solo publicidad a 

las instituciones que “protegen al niifio y que sdlo forman parte de una simulacion més 

del sistema. 

Como ejemplo de este en Junio de 1996, se descubrié que en el hogar Proyecto Vida 

Nueva, A.C, su representante, el Tio German, obligaba a los niftos a botear en las calles y 

a entregarle el dinero recolectado, a cambio de esto los niftos obtenian todo lo contrario a 

una atencion digna y un proceso re rehabilitacién, su comida, pan duro, frijoles, su 

modo de vida infrahumano. 

La junta de Asistencia Privada JAP y otras instancias ya habian notado 

orregularidades de esta A.C. por lo que se hicieron las denuncias correspondientes, otras 

seis las hicieron los nifios explotados. Finalmente, las autoridades tomaron cartas en el 

asunto y el sujeto fue encarcelado, ahora el tio German tendra que explicar su proceder 

con los nifios ya que segtin dijo “todo lo hacia para el sostenimiento de la Casa Hogar y 

para que los nifios no se quedaran sin comer”. 

zComo se constituyen estos nifios en los sujetos trabajadores de ‘a calle? Como ya 

se menciond la problematica esta inmersa en un sin ntimero de situaciones donde la 

economia , el vinculo familiar, entre otros da pauta a un sector nuevo que se abre 

camino y crea nuevas formas y estrategias de aprendizaje, supervivencia y capacidad 

para enfrentar todo lo que se les presenta en el orden del sentir y pensar y que se 

expresa en la especificacion de sus representaciones. 

Los datos de 1a UNICEF, a propdsito de la situacién de los nifios del planeta; son 

aterradores, se espera que existan mil 500 millones de nifios en este decenio; de los 

cuales, 115 millones viviran en extrema pobreza, en circunstancias Jamentables. 

El hablar de los nifios trabajadores implica reflexionar dentro de un Ambito social, 

econdmico y politico; es decir, resulta indispensable hacer referencia a diversos aspectos 

de la sociedad. 

Tal vez el mds importante, si nos referimos a las grandes  urbes, sea la 

heterogeneidad de la poblacién, misma que es facil explicar en base al fendmeno 

migratorio. 
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El desbordamiento de 1a Ciudad de México no se debe solamente a la Hamada tasa 

natural de crecimiento, sino que influye de manera decisiva la migraciOn que ocurre 

del camtpo a las ciudades. Este aspecto ocupa un papel importante en el tema del 

trabajo de los nifios, pero también interactuan la economia fluctuante y el analfabetismo. 

Un gran porcentaje, del 85% de los jovenes entrevistados, provienen de los estados 

de la Republica, principalmente de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Ilegan a la Ciudad de 

México buscando fortuna, generalmente llegan en tren o autobus, de aventOn o mosca, 

buscando una mejor forma de vida en la capital, a la que llegan de sus lugares de origen. 

Debido a la situacién de extrema pobreza y al deterioro del nivel de vida que en la 

actualidad sufre la mayoria de nuestro pueblo, se esta produciendo un “demerito 

generalizado en la dinamica social, familia, donde los indices de violencia, neurosis, 

desnutricion mortalidad infantil, explotacion, desempleo, rezago educativo, 

desintegracion familiar, vepresion y violacion a los derechos humanos se ha 

incrementado a niveles sin precedentes, donde la marginacién extrema causa estragos 

principalmente a los nifios,, los mas vulnerables de cualquier grupo o sector social, 

incluidos aquellos cuyos satisfactores materiales estan resueltos. a7 

Las cifras son desalentadoras, se habla por ejemplo, de mas de 500 menores de un 

aio mueren por maltrato, cl 99% de los padres de familia mexicanos maltratan a sus 

hijos, ya sea con golpes fisicos o bien con actitudes que les causan  alteraciones 

emocionales. La desnutricion y la falta de atencion médica, son dos factores que nos 

han situado dentro de los paises a nivel mundial que padece el mas alto indice de 

mortalidad infantil, México ocupé el nfiimero 14 en un grupo de 32 naciones en cinco 

afios de 1982 a 1988. 38 

Esto no sélo evidencia la poca atencién que Ja sociedad y el gobierno han 

presentado a esos millones de nifios. Ya que solo presentan actitudes como indiferencia, 

que encierra conformismo, miedo y complicidad frente a los problemas que se presentan 

cuando circulamos por la calle. 

La asistencialiesta que se limita a dar alimento o vestido pensando que con esto se 

salva a los nifios de su situacién a pesar de ser una actitud positiva no resuelve los 

problemas y no ayuda a que los menores puedan construir un nuevo proyecto de vida; 

tampoco lo hace la actitud agresivo ~ represiva que fos maltrata fisica y moralmente, en 
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este grupo pondriamos ha algunos transeuntes o agentes policiacos cercanos a donde 

los nifios realizan sus actividades, que provoca ja explotacién aprovechandose de su 

situacién para sacar beneficio personal, los casos de explotacién son muy frecuentes y 

varian desde fa laboral, fisica hasta sexual; en la actitud educativa se encuentran las 

organizaciones que tiene una metodologia especifica y aquellas personas que canalizan 

su colaboracién a través de ellos, con el sentido esencial de accionar con los niftos 

callejeros de tal forma que se convierten en sujetos capaces de construir un futuro mas 

digno para si mismo y finalmente, la actitud solidaria, con todos ellos brindandoles un 

trato digno y respetuoso, reconociendo su trabajo y donde el dinero representa una 

retribucion al servicio recibido, no como una limosna, estas son algunas actitudes que 

toma la sociedad ante un problema de la dimensién de los niftos callejeros. 

Un aspecto mas, de gran importancia es el relativo a la escuela, en lo referente a 

educacion, conviene destacar qué, si bien un alto porcentaje sabe leer y escribir, en el 

momento de la realizacion del estudio, un 63.4% de los nifios han desertado del sistema 

escolar. El mayor porcentaje de los que desertan lo hacen del nivel primario, la mayoria 

estan abandonando el sistema educativo sin haber alcanzado siquiera los niveles minimos 

del conocimiento que necesitan para desarrollar su vida en sociedad y peor atin, tampoco 

la calificacién necesaria para trabajar. 

Los motivos que aducen los nifios para dejar la escuela son la falta de recursos para 

seguir estudiando que esta relacionada con la dificil situacion econdmica que padece la 

familia, la cual obliga a la mayoria de sus miembros a trabajar, especialmente a los 

varones que superan los 11 afios de edad y la segunda razon, es la desmotivacion para 

asistir a la escuela, ellos han argumentado “no me gusta la escuela”. Esta afirmacion se 

explica por si misma, gserd acaso normativo y de motivacion? Que no responde a las 

expectativas de estos nifios que enfrentan dificultades econdmicas, familiares y sociales, 

aunque nosotros no tenemos la respuesta exacta, si es el sistema, la economia, o el 

simple apatismo de los nifios, la respuesta quizds, no sea una sola, sino un cuimulo de 

situaciones. 

Otro aspecto lo es el que la escuela es para gente con ingresos, para que un nifio 

pueda acceder a la educacion primaria “obligatoria y gratuita”, precisa: 

“+ Dinero para Ja inscripcion 
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“Dinero para comprar el uniforme 

“Dinero para los utiles escolares 

“» El pasaje de cada dia si la escuela queda lejos, etc 

Que la familia de un menor trabajador de la calle disponga de los ingresos 

necesarios para pagar los mencionados gastos, depende precisamente del menor y de su 

trabajo, debe trabajar cada dia por espacio de varias horas, para poder ira la escuela, 

cuando el trabajo disminuye y cuando hay pocos ingresos, debe trabajar mas tiempo 

para que su familia tenga los ingresos basicos necesarios que les permitan entre 

muchas otras cosas pagar los gastos de escolaridad. 5° 

El tiempo que el nifio emplea para el trabajo, es el que corresponde no solamente al 

juego, la diversion y cierta convivencia familiar, sino también al descanso necesarios 

para un rendimiento escolar adecuado y al tiempo que debe destinar para hacer sus 

deberes. 

Y si los ingresos atin no alcanzan, debe aumentar sus horas de trabajo, lo hace a 

costa del tiempo mismo en el cual normaimente va a la escuela. Muchos menores 

tvabajadores de la calle faltan a la escuela cuando no terminan de vender ese dia, o 

cuando no ganan lo necesario, es cuando dejan las clases por lo menos ese aho lectivo. *° 

En principio, los menores que trabajan medio tiempo tienen Ja posibilidad de ir ala 

escuela, poco o ninguna oportunidad tendran aquellos que trabajan 9 horas cada dia. 

La escuela y la pobreza creciente anula las clases; la necesidad de comer es mis 

fuerte que la necesidad de cumplir con la escolaridad obligatoria, mas arin cuando la 

misma, de hecho no es gratuita. 

Teniendo presente las dificultades y obstaculos que los menores y sus familias 

deben superar para acceder a la escuela, puede resultar sorprendente el alto porcentaje 

de menores trabajadores de 1a calle que hasta 1985 iban a la escuela; también podemos 

entender, considerando el empeoramiento de la situacién econdmica, porque desde 

entonces entonces el ntimero de los que asisten a la escuela va disminuyendo. 

EI sistema escolar tiene caracteristicas que poco favorecen el progreso escolar y el 

aprendizaje por parte de los menores trabajadores de la calle. Una parte de estas 

  

39 «Nifios que viven en guera, viviran en violencia, afirman Psicélogos” EL UNIVERSAL México, D.F, 29 de 

Noviembre 1991. 
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dificultades la comparten con los nifios de familias pobres y los sectores populares, 

otras caracteristicas son mas propias de ellos en su catidad de menores trabajadores. 

El ambiente cultural en el que viven, si bien es heterogéneo e inestable poesee 

valores, conductas e imagenes propias, su estructura de pensamiento y conocimiento 

coniprende rasgos definitorios. 

En la escuela se encuentra con un sistema basado en una doble tarea de aprender a 

leer y escribir, de aprender a trabajar; ademas los contenidos de la ensefianza y la 

estructuracion de los mismos no corresponden ni se basan en el mundo de ser de los 

menores, de manera que no tienen {a posibilidad de aprender a expresarse con los 

elementos conocidos de su mundo, ni asocian su lenguaje con su experiencias. 4! 

Para los nifios callejeros lo mds conveniente es Ja educacién no formal que les 

permite realizar sus actividades cotidianas como son el trabajo ya que la organizacién 

del sistema escolar constituye otra causa de problemas; esta vez mds especifica, la escuela 

contrapone ta informalidad de la calle y la disciplina a la vida sin hora fija, el horario o 

las condiciones “naturales” de suciedad y desorden, la extrema limpieza y la necesidad de 

ordenar, el inmediatismo de la vida al dia, el concepto de sus deberes para el dia 

siguiente. 

De esta forma se produce una tension y un desfasaje permanente entre el ambito 

natural del menor que ¢s la calle y el ambito escolar, que exige la pronta adaptacion a un 

molde poco natural para él y ajeno a su ambiente. 

El cansancio del trabajo no favorece la atencién en las clases o en las actividades 

escolares, la inmovilidad y la agresividad necesarias para subsistir en el ambiente de 

trabajo se vuelven obstdculos para concentrarse, estar quieto, receptivo y ser pasivo. 

Finalmente las condiciones de hacinamiento e intranquilidad en su hogar conspira en 

contra de los deberes escolares. 

A muchos trabajadores de la calle “se fes pasa la hora” y dejan de ir a la escuela ese 

dia. La necesidad de planificar su tiempo ente trabajo con optima utilizacién para la 

mayor ganancia posible y el tiempo de la escuela, requiere una capacidad de prevision, 

control y una autodisciplina que en muchos casos sobrepasan sus capacidades. 4? Las 

“' Bermudez Ibidem... 

*? «Los nifios trabajadores y callejeros detienen el estallido social en México LA JORNADA México, D.F.30 
abril de 1992. 
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consecuencias de este problema es una escolaridad “si” pero sin provecho y con bajo 

rendimiento, deficiente preparacién paca el futuro, ya que la escuela no le motiva quien 

se siente “fuera” y sin ganas por mas que quiera estudiar, hay ausentismo, decepcion y 

desilusién del menor en cuanto a sus capacidades. 

Los menores viven y sufren su propio fracaso, porque son, ademas reprendidos y 

castigos tanto por las maestras como por sus padres si los tienen. En lugar de 

responsabilizar_a su condicién social, o a la naturaleza del sistema escolar, se le culpa a 

ellos mismos de su “incapacidad”, ellos no entienden tampoco los motivos del fracaso y 

lo confunden; asi se les puede escuchar expresando “mi mama dice que soy burro”, “no 

sirvo para eso; “no tengo cabeza”, “ime aburro”, “me canso”, etc. 

La experiencia de los menores trabajadores de la calle con la escuela muestra como 

muchos de ellos van contrastando poco a poco que la escuela sirve para la tarea de 

responder diariamente a las necesidades econdmicas de la familia de las cuales son 

corresponsables. De hecho, el trabajo y Ja vida en la calle requiere conocimientos. 

Para sobrevivir el menor trabajador debe saber que oficio le conviene mas y donde, 

en que esquina, a que hora, y de que forma debe de trabajar por su cuenta o con un 

patron, cual patron conviene més, o si le conviene asociarse con determinado conocido. 

ges mejor dorniir en fa plaza, en el mercado, o en el zaguan, 0 bajo el techo de un bar 

cerrado?, debe aprender donde se come barato, donde se fia, quien !e puede prestar plata 

sino gana nada, a que interés, etc. Debe aprender como se roba en el mercado sin que lo 

pillen, donde esconderse, donde se consigue cama por una noche, donde refugiarse det 

frio y de la Ituvia, como defenderse de los adultos, de fos informantes  y de otros 

menores trabajadores de la calle, como defender su lugar de trabajo para que otro no se 

lo quite, como escapar de Ia policia, que decir cuando lo atrapan, como salir de la 

delegacion, que historia inventar, etc. “3 

El menor trabajador de la calle debe ir conformando una manera de concebir y 

entender el funcionamiento del espacio social en el cual se mueve, su interpretacion de 

la realidad debe ser lo suficientemente correcta como para evitarle errores grandes; y 

todo esto en la Institucion escolarizada no se aprende. 

Por ello es indispensable pensar en la educacién no formal, que no requiere de un 

horario fijo, ni titles o uniformes y permite que los nifios y jovenes aprendan; es la 
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mejor opcion par los nifios callejeros; sin embargo, esta requiere de responsabilidad; 

tiempo y poseer rasgos de autodidacta caracteristica que no todos los callejeos tienen. 

En lo relativo a la escolaridad de nuestros pequefios mexicanos, cifras de la UNICEF 

indican que de cada cien infantes del pais 91 ingresa a !a escuela y 71 termina ta 

primaria. 

Es indiscutible que la explosion demografica en México esta intimamente ligada con 

los niveles de educacién “mientras las madres analfabetas tienen un promedio de 6.4 

hijos, las universitarias procrean sdlo 1.7 descendientes; por lo que se puede afirmar que 

las madres menores preparadas son las mas proliferas. 

Lamentablemente para los nifios trabajadores, su convivencia constituye su primer 

problema a resolver, podemos observar que en México aumenta constantemente la 

poblacién disponible para ofrecer su fuerza de trabajo, no obstante las posibilidades de 

obtener algun empteo decrecen cada dia. 

El trabajo de los nifios constituyen un importante complemento de ingreso familiar 

mientras el 40% de las familias mas pobres obtienen cl 10% de ingreso privado, el 20% 

de las familias mas ricas acaparan el 58% esto sin contar las grandes sumas que las 

transnacionales transfieren al exterior por conceptos de utilidades. “4 

Ante el peligro de perecer por el hambre, el maltrato o abandono, una cantidad 

alarmante de niiios pobres salen a 1a calle buscando alimentarse, obtener un empleo y si 

es posible, carifio y/o afecto. Es frecuente observar también, que pequefios de estratos 

sociales muy bajos, trabajen en algo para obtener dinero y comprar utiles escolares, ante 

la imposibitidad de los padres de sostener sus estudios. 

Las estadisticas en cuanto al trabajo de los nifios en México tampoco son exactas, 

par poder especificar claramente la magnitud del problema, consideramos oportuno 

hablar ya, distinguiéndose entre los nifios menores de 14 afios, los no protegidos 

legalmente de los mayores de esta edad y menores de 16 que son los que dominamos 

menores trabajadores y amparados por nuestra legislacién. Y no olvidemos que también 

existen los lamados trabajadores autonomos que trabajan de manera independiente. 

Se estima que en México hay un millén y medio menores de 14 afios explotados de 

manera anticonstitucional por empresarios que argumentan que no hay relacion de 
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METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO Tesis Maestria Escuela Nacional de Antropologia ¢ Historia 
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trabajo al estar prohibido el trabajo de ellos. En lo que se refiere a la labor de los 

menores trabajadores se habla de dos y medio millones en el campo como en la ciudad. 4 

Estas cifras se refieren s6lo a los subordinados por que el trabajo de fos nifios en 

forma independiente es otro problema; se calcula que en México las cifras de estos 

Ultimos rebasa el millén y medio y con tendencia al aumento de su participacion en el 

campo laboral. 

Las actividades industriales presentan varias situaciones, en la pequena industria 

existe una mayor utilizacién de menores que trabajan como ayudantes realizando 

actividades “poco” riesgosas son sus padres quienes contratan con el empleador sin que 

reciban algun pago. 

No sucede 1o mismo en los talleres clandestinos donde se presenta una relacion 

directa entre el nifto empleador, pues labora como asalariado, la mayor parte de la mano 

de obra con que se cuenta, es infantil y lamentablemente no cuentan con la vigilancia de 

inspeccion del trabajo. 

En la industria familiar no existe prohibicién constitucional en relacién con el 

trabajo infantil; la mano de obra es proporcionada por !a familia y adquiere gran 

importancia sobre todo en Ia fabricacién de ceramica y tapices; tampoco en este caso 

reciben remuneraciones. *% 

Otro tipo de trabajo que adquiere relevancia en México, es el! que realiza a 

domicilio, que no cuenta con una vigilancia inmediata de quien proporciona el trabajo, 

ya sea en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él. Por otro 

lado, los nifios que trabajan en forma independiente que no dejan de ser trabajadores 

gozan de una situacién sumamente desalentadora, por sus necesidades de obtener algo 

de dinero desde muy temprana edad, deambulan por las calles vendiendo chiclet’s, 

periédicos, boleando zapatos, limpiando parabrisas 0 pidiendo limosna. 

Comienzan sus actividades de madrugada hasta altas horas de la noche, como lo 

hacen por las aceras, estan expuestos a sufrir accidentes al estar en constante contacto 

con automovilistas, ademas sus ingresos son demasiado bajos, seran nifios que viven 

en la calle y alcanzan el rango de minoria social legitimada con sus existencia, pero no 

reconocida por conveniencia politica; subsisten con valores propios, con una ideologia del 

  

“ Soriano SUBEMPLEO ¥ DESERCION ESCOLAR IPN 1980 

46 Méndez R. LA EDUCACION PARA EL TRABAJO UNAM 1980 

  

 



62 

dia y llevando a cuestas todos los dafios y secuelas que fa sociedad e instituciones le 

determinan sin conferirle el minimo de respeto a sus derechos como nifios. 

Todos estos trabajadores estan al margen de la seguridad social, sus condiciones de 

salubridad son pésimas y su estado nutricional y de higiene es poco satisfactorio, es muy 

probable que carezcan de posibilidades reales para adquirir una formacién profesional, 

son de altas probabilidades de ingresar al nivel primario pero las de su permanencia y 

éxito no son considerables. 

En el estudio realizado para este fin con la poblacién de Casa Ecuador, nos percatamos 

que el 100% ingresé a la primaria, algunos estando con su familia 95%, y el resto, en 

Casa Hogar pero solo 75 % termind dicho nivel primario. 

Las disposiciones legales vigentes al parecer solo se ocupan del trabajo de los menores 

olvidandose de aquellos que laboran por su cuenta, conocidos como trabajadores 

auténomos, explotados y con absoluta desproteccion social; pues nadie se ocupa de ellos; 

los nifios trabajadores de la calle forman parte de ese segundo bloque. 

El articulo 123 Constitucional, en su apartado “A” fraccion III, prohibe la utilizacion 

del trabajo de los menores de 16 aifios, les fija una jornada de 6 horas diarias, la fraccion 

Il establece la prohibicion expresa del trabajo insalubre y peligroso, asi como el trabajo 

nocturno industrial y en los establecimientos comerciales después d las 10 de la noche. 

Estas normas constitucionales han sido reglamentadas en los articulos 22,23 y el 173 

al 180 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

Antes de comenzar el analisis de estas disposiciones, recordemos que toda relacion de 

trabaja se basa principalmente en [a presentacién del trabajo personal y subordinado, 

cualquiera que sea el acto que le da origen, mediante ef pago de un salario (art. 20 LFT) 

esta es la naturaleza de toda actividad que realice con subordinacion, personalmente y 

que esta sea remunerada por lo que el menor trabajador estara sujeto a esta relacion de 

trabajo con sus respectivas obligaciones.47 

Los nifios que trabajan se desarrollan en un contexto mas amplio y abierto que el de 

aquellos dedicados unicamente al estudio. Los primeros establecen tres tipos de relacion 

de dependencia o subordinacion distintas y en diferentes etapas de la vida cotidiana en la 

familia, en la escuela y en el trabajo. 

“” Gonzalez D. POSICION DE LA OIT MENORES TRABAJADORES DE MEXICO Facultad de Derecho UNAM 
1991. 
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En Ia familia los nifios no tiene poder de decision al contrario son sujetos de 

decisiones que tiene que acatar por el simple hecho de ser nifios y de la posicion que 

ocupan dentro de la familia, hijos, hermanos. En la escuela, la relacién se caracteriza por 

la subordinacién del educado maestro, para lograr la ensefianza, sobre todo en 1a 

primaria. En el trabajo los nifios ocupan posiciones subordinadas y dependientes para 

realizar tareas subsidiadas de otras, ayudantes de taller por ejemplo o en servicios 

personales domésticos. 

La subordinacién del nifio dentro de la familia se enfatiza y muestra a través de la 

participacion del nifio en las tareas domésticas y a través de la entrega de parte o del total 

de sus ingresos que ganan al trabajar. Si bien el trabajo infantil no interviene 

directamente en la reprobacion escolar, si forma parte, en cambio, de los mecanismos que 

obligan a una madurez mas rapida del muchacho, ya que se la dan tareas mayores y mas 

pesadas que las especificas para stu edad y que | llevan a un mundo de adulto pero en 

situacion de subordinacion. 48 

Como compensacién a todas sus carencias, los nifios callejeros han desarrollado 

midltiples habilidades para sobrevivir. Ellos no saben leer y escribir porque poco o nunca 

han ido a la escuela, pero aprenden Io que se llama el lenguaje gestaltico, esto es, no 

conocen as letras, mas saben fo que dice el letrero de un camion o el de un supermercado, 

ya que lo perciben como una forma total, como un simbolo o figura. 4° 

Han desarrollado mas habilidades motrices que los nifios de su edad que viven en 

casa, corren, trepan bardas para esconderse y escapar de la policia, por ejemplo, stun 

nifio callejero de 7 afios lo dejan solo en cualquier punto de la ciudad no se desorganizara 

ni se espanta, el sabe sobrevivir donde quiera que este, pide un avent6n, sabe como y cual 

camion tomar sin pagar, no se pierde, nada lo ata, ni familia ni trabajo ni escuela, nada. 

Las psicdlogas Esparza y Hernandez en sus tesis “El pequefio errante equilibrista” 

sefialan; el nifio callejero no esta en el tiempo de nuestra cotidianidad, su mundo es otro, 

con su propio espacio, sus propias reglas del juego, su desarrollo es otro, sus ideales son 

otras no se les puede identificar con los criterios establecidos, su logica es distinta, su 

diferencia nos habla de una posibilidad de libertad muy especial, muy suya; son distintos, 

son contrarios a lo establecido, son “culpables.....” los juicios de valor, las etiquetas salen 

  

“® Guerrero “Ayuda real a los nitios de la Calle pide la Secretaria General de Proteccién y Vialidad a 

Empresarios"” LA JORNADA 10 Octubre 1992. 
“ COESNICA ESTUDIO DE 1.08 NINOS CALLEJEROS D.D.F, México, D.F, 1992 
  

 



64 

sobrando, no se trata de dar grandes respuestas tedricas o dar soluciones al PROBLEMA, 

eso seria en realidad ambicioso y poco justo. Los pequefios equilibristas de la infancia 

quieren ser comprendidos y amados, no juzgados y condenados por ser diferentes, por 

mostrarnos el rostro repugnante de nuestra propia sociedad, de la injusticia que tratamos 

de ocultar para no hacerle frente. 5° 

* Esparza EL PEQUENO ERRANTE EQUILIBRISTA UAM Xochimilco. 
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CAPITULO 3 

EL TRABAJO Y EL JUEGO.



NINO SALVAJE LLENO DE GRACIA 

SALVADOR DE LA RAZA HUMANA 

TU TRANQUILO ROSTRO 

NINO NATURAL, NINO TERRIBLE 

NO ERES HJ} DE TU MADRE 

NI DETU PADRE. 

ERES NUESTRO AULLANTE HYJO 

SALVAJE, CON HAMBRE EN SUS TALONES 

Y LIBERTAD EN SUS OJOS, 

Jim: Morrison.
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En este capitulo se abordé la incorporacién del juego al trabajo, como éste puede ser 

un distractor del trabajo y como se pede integrar como un proceso de aprendizaje en el 

nifio callejero. 

3.1 COMO SE INCORPORA EL JUEGO AL TRABAJO 

“Lo que mantiene unida a la sociedad es el mantenimiento conjunto de su mundo 

de significaciones, lo que permite pensar en su sociedad, como esta sociedad y no otra, 

es la particularidad o 1a especificidad de su mundo de significaciones en tanto, 

instituciones de este magma de significaciones imaginarias sociales, organizado 

precisamente asi y no de otra manera. La sociedad solo es en tanto se instituye y es 

instituida, y que la institucién no es concebible sin la significacion; la institucion de la 

sociedad es institucion del hacer social (Legein) y de! decir social (Teuknein). ' 

los datos de la UNICEF lo seftala en su informe denominado progreso de las naciones 

de 1994, durante 1993, 13’000,000 nifios por debajo de los 5 afios, en paises en vias de 

desarrollo fallecieron por razones que pudieran haber sido atendidas, entre estas; 

desnutricion, insalubridad, violencia en las calles, falta de atencion médica y abandono, 

se agrega también que son 100°000,000 los menores que en América Latina y el Caribe, 

requieren trabaja en las calles combinando esto con la institucién basica de estos, 

15’000,000 han hecho de la calle su hogar. En nuestro pais, proyectos diversos se han 

implementado desde el poder durante los aiios 80’s y hasta la actualidad, para aminorar 

los riesgos a los que se ven expuestos estos menores. 7 

Las crisis economicas recurrentes han dado una nueva dimensidn al problema del 

trabajo infantil. Dia a dia, mas pequefios tienen que enfrentar el juego, el riesgo de la 

calle. Los problemas econémicose integrar todas estas facetas en una forma de vida. 

El nifio de la calle sufre de todos los percances existentes, pues solo es maltratado 

por su padres, sino que ademas es victima de la violencia social, ya que una vez en la 

calle se enfrenta ala represin de las autoridades, quienes lo extorsionan y despojan de 

sus mercancias. 
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En Latinoamérica, Brasil y Guatemala son dos casos extreios, en ambos paises el 

numero de nifios callejeros es asombroso y ha crecido en los liltimos afios. Estos niftos 

son victimas de la policia o de los escuadrones de la muerte. 

Bajo consignas de limpiar las ciudades, en el Brasil, los escuadrones de la muerte 

atacan de nuevo, en la década de los 70’s asesinaron a militantes politicos, en la década 

de los 80’s a homosexuales y enfermos de SIDA, ahora en las grandes ciudades de la 

Nacion Carioca. En rio de Janeiro, después de los primeros 6 meses del afio en 1989, 

habian muerto violentamente 244 nifios callejeros. $ 

Esta realidad no es tan solo en Brasil, aqui en México, los nifios son objeto de abuso 

de policias “los representantes de la Ley”, en lugar de protegerlos, los ataca. 

Ronquillo en 1991 afirma que millones de nifios mexicanos sufren de todo tipo de 

explotacién laboral, en México la poblacién infantil trabajadora es una de las mas 

grandes del mundo, no saldran del subdesarrollo porque estos nifios que hoy deambulan 

por la calle con oficios de tragafuegos o limpia parabrisas, son su presente y su futuro. + 

Es por ello que estos antecedentes nos indican como, los niftos callejeros van 

incorporando a sus actividades cotidianas, a su vida de trabajo, las caracteristicas propias 

de la infancia, como son el juego y el aprendizaje. 

El derecho del trabajo es una demanda que el hombre exige a la sociedad. Esta 

actividad indispensable para revestir de dignidad al ser humano, se convierte en un 

objeto inadecuado, cuando son los nifios los que deben trabajar; es en esencia un 

trabajador marginal, ya que ja ley laboral mundial marca un limite de edad para la 

contratacion de menores. > 

Asi también el juego como actividad formativa es un derecho, una condicién 

indispensable del sujeto infante. Sabemos que los nifios necesitan jugar, mas aun, somos 

conscientes de que en ciertas fases de su evolucion, el juego constituye el contenido 

principal de sus vidas. 

Un nitio que no juega como deberia hacerlo, generalmente tiene problemas. Detras 

de esta comparacion se oculta, ademas el temor de que ese nifio Ilegue a ser un adulto 

“normal”. 

} Liebel PROTAGONISMO INFANTIL, MOVIMIENTOS DE NINOS TRABAJADORES EN AMERICA LATINA 
Nicaragua 1992. 
* Mansilla & Ronquillo “Los nifios pobres came de estadisticas traumatica” JUEVES EXCELSIOR # 3559, afio 

67 Octubre 1990.
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Porque el juego fecundo que se desarrolla en fa nifiez es sin duda alguna la mejor 

base para la adultez plena, sana y exitosa, fos nifios y no sdlo los mas pequetios, 

aprenden a conocer asi mismos a los demas y al mundo de las cosas que los rodean. A 

parte de los conocimientos y habilidades que adquiere al jugar, se ejercitan en el uso 

del material del juego y en su propia actividad. ¢ 

El juego ofrece a los nifios la oportunidad de desplegar su iniciativa de ser 

independientes, en lugar de dejarse \levar por lo que ya esta dado. Actia de acuerdo con 

sus necesidades, se realizan asi mismos, tienen ocasién de ser ellos mismos. 

No se debe subestimar el valor que esta y otras experiencias lidicas tienen para la 

formacién de la personalidad, pues todo lo que el nifio aprende en este sentido por medio 

del juego, igual que los conocimientos y habilidades que por él adquieren a su propia 

existencia. 

El juego no sélo es importante para el nifio y el adolescente; también conserva su 

lugar en la vida sana del adulto; porque el juego es una de las formas basicas en que se 

verifica el enfriamiento del ser humano con su medio. Durante toda la vida el hombre 

no abandona su vinculo con el juego. 

De todo ello, podemos deducir que una infancia rica de experiencias ludicas crea la 

base para formar actitudes que enriquezcan la vida adulta. 

Sin embargo, pese a que el juego es una actividad fundamental para et desarrollo 

de cualquier infante, sin distincién de razas, género, religion, ideologia ni nivel 

socioecondmico, los niitos callejeros se enfrentan a una realidad diferente, ellos tienen 

que incorporar las actitudes Iidicas a su jornada de trabajo y solo disponen de breves 

espacios para esta actividad, ya que el problema del nifo no es él, sino las condiciones 

de trabajo en 1a calle que no te permiten aprovechar toda su energia y capacidad. 

La recreacién y la pobreza contintian obligando a los padres a enviar a los nifios 

cada vez mas pequefios a buscar trabajo para mantenerse, orillando a los chiquillos a 

olvidarse del juego y la fantasia de sofiar, para enfrentarse a una realidad cruda y en la 

cual los padres, inconscientes de esto, se convierten en sus peores verdugos, pues no 

queda otra que enfrentar al pequefio a una faena pesada. 

  

5 Mercado R. AUTOCONCEPTO Y METAS DE LOS NINOS DELA CALLE UNAM 1990. 

®Hicldergard EL, JUEGO Y LOS JUGUETES Edit. Kapelus Argentina 1978. 
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La explotacién del trabajo infantil causa graves perjuicios a la sociedad y a la 

economia. 7 

Como lo expresa Begofia Lopez “el nifio de la calle ni duerme, ni suefia como 

cualquier otro nifio; las horas nocturnas las emplea muchas veces en satisfacer otra 

necesidad infantil, jugar. El juego, como una parte crucial para el desarrollo adecuado 

del menor, para el nifio callejero es una actividad en muchos casos nocturna, porque la 

pueden realizar mas libremente, con menos peligro de ser capturado o atropellado por 

algun coche, y se duerme a altas hora de la madrugada tratando de conciliar el suefio 

nervioso, alerta que no lo descansa, por lo tanto, también su salud mental “asi como la 

fisica” se va deteriorando por la falta de condiciones materiales que le permiten 

canalizar sus inquietudes y sus necesidades infantiles, tanto fisicas como mentales. ® 

Para el crecimiento adecuado del nifio, es esencial el juego, la mayor parte de sus 

actividades deben vivirse como una diversion y el trabajo debe revestir una forma de 

diversion y no de obligacion, pues esto le permite gozar de su infancia. > 

El juego en lo fundamental, no es aquello que demandaria poco o ningtin esfuerzo 

en comparacién con el trabajo cotidiano, pues puede suceder que el jugo demande 

liberar cantidades mucho mayores de energia que las requeridas para una tarea 

obligatoria, por ejemplo algunas competencias deportivas o ciertos trabajos solitarios 

pero libres. El jugo tampoco utiliza solo aquellas fuerzas no empleadas libres. El juego 

tampoco utiliza sdlo aquellas fuerzas no empleadas por el trabajo, en particular no 

consiste siempre en restablecer el equilibrio entre aptitudes puestas a prueba de una 

manera desigual para el trabajador intelectual o manual. 

Si el hombre no encarga su trabajo como un juego, eso se debe a que se haya bajo la 

coaccion de una inexorable necesidad vital. A diferencia del juego, cualquier trabajo es 

fuente de preocupacidn, casi siempre, es dirigido hacia un fin inmediato. Pero la vida 

humana no se agota en la realizacién de aquellos que es necesario para satisfacer las 

necesidades vitales. Todo lo que a pesar de las preocupaciones, hace la vida digna de ser 

vivida y le da un sentido mas elevado, lo que es capaz de enriquecer nuestra vida mas 

Carrillo “Agrava la crisis la situacién de los menores deben empezar justicia social y la democracia por 
proteger ala nifiez” JUEVES EXCELSIOR #3437 1988 

Merodio (cit. Begofia Lopez) ANALISIS SOCIOLOGICO DEL MENOR EN SITUACION EXTRAORDINARIA 
UNAM Facultad de C.P. y Soc. 1990 
° Mercado Ibidem... 

 



  

alla de la mera existencia del trabajo, sino precisamente por la convivencia del juego 

genuino. 

Jugando el nijio aprenderia a hacer algo que tiene su fin en si mismo zcdmo podria 

comprender, mas tarde, sin esa experiencia, que la cultura tiene también su fin en si 

misma, que existen valores ajenos a toda utilidad practica, que el ser humano puede 

entregar se aun ideal?, por lo tanto, el juego se halla en la raiz de aquello que 

posibilita al hombre una existencia superior, no pragmatica, y la energia que produce 

1a vida basada en una actividad libre. ' 

De modo que lo importante no es lo que se hace, sino la significacion que posee el 

hacerlo, esto es muy diferente a la significacién del trabajo, quien juega esta libre, quien 

trabaja, esta sujeto a la compulsion de la tarea. Los nifios que se dedican por obligacién, 

pierden Ia sensacion de libertad que este les brinda, y si la significacion y la libertad que 

este les brinda. Y si la significacion y la libertad del juego no existen, tampoco se puede 

desplegar aquello que hace al juego genuino. A no dudar, el nifio mayor y el adulto 

persiguen en sus actividades lidicas ciertos fines que se propusieron con anterioridad. 

El nifio sano, el juego es una necesidad tan elemental como el hambre y la sed. 

Nuestro deber mas importante como educadores consiste en no frenar su afan de 

actividades Itidicas, por el contrario, debemos ofrecerle las oportunidades adecuadas 

para satisfacerlo. 

Las tareas Itidicas que los nifios se proponen, corresponden a sus necesidades. 

Tratandose de tareas de juego, estas son obligatorias tnicamente mientras los nihos 

sientan deseos de realizarlas, interrumpir su ejecucién no acarrea consecuencias 

graves, como sucede con las tareas propias de un trabajo. 

Por medio de la valorizacién de su tarea y del premio de los adultos le pudieran dar, 

le ensefiamos que el trabajo no solo es rendimiento en la comunidad, sino también para 

la comunidad. El adulto deberia de hacerle notar una y otra vez que el trabajo es algo 

que hacemos también para los demas y lo lograremos demostrandole la alegria y el 

placer que nos causa hacerlo. '1 

Todo este proceso de incorporacién del juego al trabajo infantil en el nifio callejero 

€s un proceso complejo que conlleva un sin fin de actividades y valoraciones del niiio en 

  

‘© Hildergard [bidem... 
"Wallon H. La EVOLUCION PSICOLOGICA DEL NINO Edit. Grijalbo México 1974
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México; realiza su trabajo ambulatorio y juega incorporando estas dos actividades y 

haciéndolas suyas. 

Respecto a la significacién del nifio callejero de fo anteriormente expresando, 

Antonio nos dice “yo desde chiquillo me la tuve que rifar sélo me tenia a mi, tenia que 

talonear o no comia, vendia chiclet’s, dulces en los cruceros, y ahi aprovechaba para 

hacerme una cascarita con los valedores, a jugar a las escondidas, o corretear entre los 

coches era bien divertido y asi sacaba para la papa de ese dia y no me iba en blanco y 

tenia a mis valedores conmigo cuando jugdbamos, sabiamos que era parte de lo mismo 

estar en la calle, nos hacia mas busos”. 12 

Mario de 15 afios menciona “cuando yo vivi en Ia calle y trabajaba ahi, me gustaba 

un chingo echar desmadre jugar y perseguir a los morros entre los coches o con una 

pelota, o monedas a la rayuela, me gustaba jugar todo el dia, aunque también tenia que 

sacar pala lombriz pero si se puede hacer las dos cosas bueno, lo que pasa es que uno 

aprende a ser bien chingon”. 1° 

Los chicos de “La Casa Ecuador” consideran que el estar en la calle los hace ser mas 

capaces par enfrentar la vida, el juego, el trabajo, el robo, lasa peleas son actividades que 

representan su sentido de ser nifios y jovenes que permite ese particular medio, esa 

sociedad. 

“El hombre sélo existe en la sociedad y por la sociedad... y la sociedad es siempre 

historica; la sociedad como tal es una forma y cada sociedad dada es una forma 

pacticular y singular”. 4 

3.2 EL JUEGO COMO POSIBLE DISTRACTOR DEL TRABAJO. 

El juego es indispensable para el desarrollo integral del individuo se entrelaza con 

el trabajo en los niftos callejeros. 

Para que el nifio aprenda a distinguir paulatinamente las dos actividades la del 

trabajo y la del juego, hay que ensefarle con toda claridad la diferencia que existe entre 

ellos. Debe saber que el trabajo, una vez aceptado, ha de ser ejecutado correctamente. El 

"7 ANTONIO TESTIMONIO 
" Mario TESTIMONIO 
"* Castoriadis Ibidem...
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nifio debe de aprender que existen instrumentos especificos del trabajo que no se deben 

emplear_ para jugar, incluso experimentar esa “seriedad” cuando realiza su trabajo. 

La actitud que los nifios adopten ante el trabajo, depende decisivamente del tipo 

de experiencias que tengan al ejecutar las tareas. Pero también depende del 

comportamiento que observen en los adultos que trabajan. El pequefio muy pronto 

considera el trabajo como un horrible castigo, si ve que la madre vuelve a casa por la 

noche, muerta de cansancio y todavia debe ocuparse de tos quehaceres domésticos, © si 

se da cuenta que es mejor no cruzarse en el camino del padre que regresa agotado y del 

malhumor, y menos atin para pedir algo. De sus padres obsesionados por cl 

rendimiento , adoptan !a significacin de que lo unico que importa es hacer algo ttil y 

empieza a avergonzarse de su juego y esto a veces les acarrea un sentimiento de culpa. 

15 

El nifio actiia movido por sus necesidades momentaneas. Obedece a un impulso 

“intimo” y no a la coaccién “exterior”. Durante mucho tiempo atin le sera posible 

comprender fa obligatoriedad que e! trabajo impone. Insistimos que trabaje, estaremos 

cercando su juego, que en su nivel de evolucion es mas importante que el trabajo. Le 

impediremos vivir con seguridad de acuerdo con su propia esencia y segiin su propia 

necesidad. 

La obligacién de trabajar es un periodo evolutivo que atin carece de la madurez 

necesaria, provoca desgano y aversién al trabajo, he impide que éste se tome con alegria, 

esto sucede con la mayoria de los nifios callejeros. 

El jugo muchas veces es para el nifio callejero como una distensién como si fuera 

unescape y también un impulso , ya que bajo tales exigencias es el inventario libre o el 

toque final de estas y aquellas disponibilidades funcionales. 

“£1 juego en si mismo se presenta como un contraste ente una actividad liberada y 

aquellas a las que normalmente se integra, evoluciona entre oposiciones que supera en 

el proceso de realizacion”. '6 

“Es evidente que estamos ante una contradiccién flagrante; por un lado 

rechazamos el trabajo infantil, lo prohibimos y ocultamos por el otro, reconocemos su 

contribucién econémica en la lucha contra la pobreza. Las organizaciones 

  

'5 Liebel MALA ONDA LA JUVENTUD POPULAR.EN AMERICA LATINA 1992 

‘6 Ugalde & Rios LA PRIVACION MATERNA CAUSA PROBLEMAS. EMOCIONALES UNAM Facultad de 

Psicologia 1976.
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internacionales como la OIT y la UNICEF también buscan la cuadratura de este circitlo, se 

ven obligadas a réconocer la existencia generalizada del trabajo infantil, pero continuan 

aferrandose a considerarlo en términos generales como una barbarie extemporanea que 

debe ser erradicada cuando antes, de esa manera sdlo reconocen a medias la existencia 

del trabajo infantil”. '7 

El juego en los nifios callejeros cumple una funcién primordial ya que los nifos 

comparten en la cancha, en fa calle o en Ja piscina, juegan fatbol y canicas, imponen sus 

propias reglas ante los infructuosos reclamos del trabajo, compiten y hacen de su vida 

algo mas agradable que {es permite ir sobreviviendo. 

La razon por la cual se niega la existencia del mundo infantil, no se reduce a la 

ignorancia o egocentrismo del adulto, mas bien responde a una ideologia difundida por 

los grupos dominantes con los que se busca mantener el orden vigente, tratando de 

neutralizar o controlar las caracteristicas mas sobresalientes de la juventud, el cambio. 

“El poder que oculta su mano de hierro en guante de terciopelo tiene miedo a la 

espontaneidad, al genio propio, a la condicién natural del joven”. 18 

Los mejores trabajadores por lo geneval respetan las reglas convenidas para los 

juegos grupales, les gusta modificar las reglas convencionales, crean sus propias reglas 

y las acatan, les gustan los juegos de azar que requieren destreza motriz, y los que 

implican riesgos. 

El juego mas comin entre los menores trabajadores de la calle es la rayuela y el 

futbol, les gusta apostar los menores determinan su participacion libre y acuerdan las 

condiciones entre aquellos con quienes decicen jugar, respetando las reglas y aceptando 

luego las consecuencias del juego que van desde perder el dia jugando y no realizan su 

trabajo, hasta perder lo poco que han ganado en su ya interrumpida jornada de trabajo. 

En este sentido, podemos analizar el juego y verlo como un medio didactico, 

violento, una practica de educacion colectiva en la cual el nifio aprende que debe dejar 

de ser nifio para poder sobrevivir. 

Desde otro angulo, podriamos verlo como una simbolizacion de una realidad 

diaria violenta y agresiva, tienen para el menor en esta interpretacion la funcion de un 

medio que al “juzgar a la realidad”, ie posibilita enfrentar el choque de la propia 

realidad en la cual vive, seria un intento de solucionar una situacién  conflictiva; 

Wallon Ibidem...
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finalmente podvia tratarse de una practica cuya funcion consiste en legitimar, mediante 

las reglas impuestas de un juego, el robo entre compafieros, tentacién continiia en la 

lucha de sobrevivencia en condiciones tan extremas. El robo violento, mediante el 

juego, ni siquiera se Hania robo; el juego en este caso, vendria a ser una ritualizacion del 

hecho de que el mas fuerte gana, ritualizacion que ayudaria para que los mas débiles, los 

eternos perdedores se sometan facilmente. '° 

Aunque no ocurre con todos de esta forma, por lo regular el nifio callejero busca 

satisfacer sus necesidades de juego a través del trabajo, payaseando, limpiando 

parabrisas o vendiendo, estas actividades les permiten tener un tiempo necesario para 

jugar con los valedores del crucero, los ayuda a encontrar una union entre dos 

actividades primordiales para su vida como fo son el juego y el trabajo. 

Una muestra de esto nos da Enrique de 14 afios al mencionar que: “... cuando 

vendia en la calle, me la pasaba re-chido, a veces me daba mucho tiempo de jugar, nos 

cruzabamos el camellon y nos hechabanios una cascada toda la banda, cuando veiamos 

ya era re-tarde y no nos daba tiempo de trabajar y nos pardbamos porque ya nos 

andaba de hambre y pues todavia no sacdbamos para la papa, pero atin asi, nos la 

pasabamos re-agusto. Yo extratio todo esto porque aqui en la Casa, aunque nos leven al 

cine de vez en cuando y juguemios, no es la misma emocion y no pasas la misma muina o 

pinche coraje de que por jugar te quedes sin comer, ahora si, no te queda otra que 

talonear un rato y ver si te dan una moneda pero como dicen por ahi, es una experiencia 

bien chingona y lo bailado, nadie “n” te fo quita”. 20 

Estas significaciones son las que van haciendo un mundo muy particular de la 

vida callejera, “Las significaciones imaginarias sociales a partir de su relacién con fos 

objetos comunes como sus referentes es en y por ellas como resulta posible y por lo 

tanto, también la relacion de referencia; el objeto como referente, es siempre constituido 

por la significacion imaginaria social correspondiente, tanto el objeto particular como {a 

objetividad; las significaciones o primeras no tienen ningun referente”. ?! 

Este tipo de expresiones nos llevan a pensar que es comtin que el juego como 

significacién ente fos nifios de la calle se muestre en algunas ocasiones, como un 
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distractor de sus labores y les impida seguir ejerciendo su trabajo de una manera mas 

organizada, sin embargo, como ya se menciond el juego es parte fundamental del 

desarrollo del individuo y el nifio de la calle ha aprendido a adaptar a su situacion, que 

como comentan no les causa ningun problema, el quedarse un rato o varias horas sin 

trabajar con tal de jugar lo que se refleja en la disminucion de sus ganancias, pero como 

ellos comentan, en algunos casos, bien vale la pena. 

Un ejemplo de esto lo expresa Josué de 15 afios cuando comenta, “a mi me gusta ir 

a jugar y es lo que mas extrafio de no vivir en la calle, aunque te malpases y un dia no 

comas, el ambiente es bien suave, te diviertes mucho con los morros, corretedndolos por 

entre los coches y ayudandolos a vender, ine acuerdo que yo limpiaba parabrisas, ahi lo 

conocia al David vendia chiclet’s y yo luego se los volaba, Se me echaba a correr por 

entre los coches y yo lo tenia que alcanzar y aunque hubo veces que casi nos 

atropellaban por andar jugando y otras que él no vendia_ni yo limpiaba, nos divertiamos 

mucho, desde ahi se hizo mi “pareja” por eso andamos juntos donde quiera, nos gusta 

un friego ser cuates y nos recomendamos, una vez hasta lloramos pero no se lo digas a 

nadie, pero el jugar cuando no teniamos que comer, nos ayudaba y preferiamos hacerlo 

a drogarnos, aunque no te voy a decir que nunca Io hice, si pero en verdad no soy tan 

visioso”2 

De acuerdo a la experiencia en la Casa de Ja Juventud descubri que el 100% de 

ellos han trabajado en la calle y casi todos, han utilizado el tiempo de la jornada laboral 

para jugar un rato para distraerse de sus obligaciones y de la pesada carga de 

responsabiliclades; el tener que trabajar para poder sustituir en un mundo cada vez mas 

hostil para ellos. 

Por esto, concluyo que si bien el juego funge como un distractor en el nifio 

callejero y en ocasiones lo obliga a dejar labores impidiendo asi ganancias mas 

provechosas. También habria que pensar si esta combinacién juego-trabajo es del todo 

perjudicial, claro que no ya que les permite que en su situacion especifica el nifio, tenga 

una realizacion fisica, psicolégica y social, que necesita como individuo en formacion 

independientemente de sus condiciones de vida. 
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3.3 EL TRABAJO COMO PROCESO DE APRENDIZAJE. 

El trabajo es por si mismo un continuo aprendizaje desde las labores mas sencillas en 

el campo o la ciudad hasta las que  requieren de profesionales en el area 

independientemente de la capacitacién recibida, el hecho de realizar el trabajo implica 

aprendizaje. 

Esta compatibilidad y, sobre todo, complementariedad esencial de la presentacién de 

el aprendizaje y el trabajo en los individuos ilustra lo que se ha dicho acerca de “las 

significaciones sociales como condiciones de lo representable y de lo factible, y muestra 

los callejones sin salida de toda explicacion de los social a partir de lo individual, de 

toda reduccion de la sociedad a la psicologia, con cualquiera de sus corrientes o formas 

de entender”, 25 

El reconocimiento del trabajo infantil debe incluir el reconocimiento del nifto que 

trabaja. Es ilogico que de una parte consideremos el trabajo infantil como “inevitable” 

y como un a” importante contribucién a la reduccion de la pobreza” y de otra, 

continuemos denuncidindolo como un _ presagio fatidico y un absurdo 

independientemente de las condiciones en que el nifio trabaje; al margen de que sea 

explotado o no, produce un resultado que se le debe reconocer enteramente a él. 

incluso en su forma actual, el trabajo infantil puede vivir de base y ser un estimulo 

para algumos procesos autordidacticos y mejores opciones de vida. Una precondicion es 

que no se siga negando y menospreciando las experiencias de trabajo que tienen los 

nifios y que se procuren posibilidades de aprendizaje que correspondan a las 

condiciones de vida y trabajo de los nifios. 

“Muchos nifios se dedican a robar desarrollando una considerable habilidad, que si 

se conjuga con una buena dosis de imaginacion puede llevar las acciones dignas de un 

verdadero profesional sobre todo los “lanceros” o “caracteristicas” y los “descuidistas”; es 

decir, aquellos que provocan un momento de confusién y actian veloces como un rayo, 

son verdaderos artistas, montan obras de teatro para crear las condiciones favorables, 

fingen pleitos desordenados, donde a veces en el calor del combate se dan verdaderos 

pufietazos, se revuelcan por el suelo trenzados en terribles luchas, simulan encontrarse 

borrachos y estar en cada momento a punto de caer sobre el puesto de un mercado, 
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buscan Horosos a su madre que han perdido o urden una disputa con un tendero del 

mercado, para que sus colegas no puedan ser vistos en el puesto vecino”. 74 

Es necesario reconceptualizar el trabajo infantil, reflexionando no sdlo en la 

normatividad que debe revestir, cuando es inevitable, sino también sobre los propuso 

derechos que el nifio debe tener a un trabajo justamente remunerado y en condiciones 

adecuadas. 

Por consecuencia, cabe proponerse ia necesidad de ofrecer al nifto o nifia 

alternativas para una mejor calidad de vida que le permitan librarse como sujeto 

reprimido socialmente de injusticias, maltratos, abusos y mantener gracias a su trabajo 

una posicién de total dependencia econdmica. 

El trabajo se nos presenta, de esta forma no sdlo como una necesidad econdmica, 

también como una posibilidad de desarrollo, por medio del cual el hombre transforma a 

la naturaleza y se transforma asi mismo. Si el trabajo infantil se efectuara en otras 

condiciones a las que se realiza, constituird un a posibilidad de desarrollo para los 

niftos. Legislar en favor del trabajo infantil, no puede sustentarse sobre las bases del 

trabajo en las condiciones actuales porque seria la legitimizacién de la explotacién 

infantil, sino sobre la base de un modelo que garantice sus derechos y obligaciones en 

su calidad de ciudadanos productivos. 25 

Existen diversos elementos para formular un modelo de trabajo infantil adecuado 

Marx enfatiza la necesidad de que todo nifio sé a trabajador pero en condiciones 

adecuadas a su estado de nifio y no precisatmente a una jornada laboral; Freinet propone 

que el trabajo y el juego vayan de !a mano y que aquel sea un fin claro, progresos 

mensurables, vinculacién al producto, utilidad social e individualidad y la relacion a la 

vida cotidiana, Rafael Cortina en 1988 elaboré una propuesta de trabajo infantil que a 

nuestro juicio toma en cuenta los principales factores que deben estar presentes en un 

modelo de trabajo infantil que propicie el desarrollo estos son: 

* Creatividad * Gradualidad * Colectivo 

* Vivo * Formativo * Planificado 

* Integral * Socializante * Demografico 

4 Schimmel K. PROBLEMATICA SOCIAL CALLEJERA Tesis de Doctorada de pedagogia Peni 1993.
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* Planificado * Justo * Compatible con el juego 

* Teorico — practico * Seguro - adecuado 76 

La educacién en la calle practicada en América Latina, surgid como propuesta al 

fenomeno de rapido crecimiento de los niiios callejeros agudizando a partir de los 

70’s. Se dirige de manera especifica a los niftos y los adolescentes entre los 7 y 17 atios 

que trabajan en la calle y en menor cantidad que viven en ella. La meta primordial de 

la educacién en la calle consistié en un principio en prevenir, mediante la presencia y la 

intervencion educativa directa en los lugares de vivienda de los nifio, los riesgos_ y los 

peligros a los que se ven expuestos en la calle, este planteamiento preventivo ante todo 

trataba de evitar que el nifio cayera en la delincuencia o drogadiccion. 

La educacién en Ja calle entendida como prevencién es fomentada desde principios 

de los 80’s, por la UNICEF, considerandola como una alternativa social y pedagogica “no 

convencional” abierta, a diferencia de la educacion escolarizada, excluyente y represiva 

en instituciones cerradas; la primera constituye hasta la fecha, una forma muy difundida 

que se intercala al aprendizaje adquirido por el trabajo que en América Latina se les da 

a los Ilamados nifios de la calle, bajo esta suave presién de la UNICEF y a parte con su 

apoyo metodologico y financiero; una serie de Organismos No Gubernamentales {ONGs) 

e Instituciones Estatales practican actualmente en casi todos los paises de América Latina 

esta educacion en la calle. 

Otra variante de la educacion en la calle adjudica mayor importancia a la busqueda 

de soluciones para los problemas que afrontan los nifios y sus propias familias o 

comunidades, quiere evitar que se arranque a los nifios del contexto donde viven y 

trabajan. Trata de sensibilizar a los padres, familias y vecinos sobre la precaria situacion 

que viven los nifios de la calle, para que la sociedad tenga una actitud més abierta y 

solidaria. En este sentido el aprendizaje que brinda el trabajo se entiende comio una 

parte integral de la politica comunal. 27 

El hecho de que la experiencia de trabajo de los nifios les permita una 

independencia mas temprana, no se debe entender sdlo en el sentido de que les permita 

disponer de dinero {ya que esto tnicamente vale para una parte de los nifios 

trabajadores), sino también en el sentido de que se vuelven mis agiles y habiles, mas 

  

* Cussianovich SER POBRE_Y NINO HOY EN AMERICA LATINA en nifios trabajadores 1988. 
2S EDNICA (Cit. Rafael C) VIVIR EN LA CALLE SITUACION DE LOS CALLEJEROS EN El. D.F,1993. MIVIR EN LA CALLE SITUACION DE LOS CALLEJERUS SAE 

Salazar NINOS Y JOVENES TRABAJADORES Bégota 1990. 
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aptos para defenderse en situaciones dificiles; una buena parte del trabajo infantil se 

hace bajo su propio riesgo, o incluso por cuenta propia. 

Sélo una porcién del trabajo infantil es trabajo asalariado en sentido clasico, a 

menudo los nifios no tienen jefes que controlen su trabajo, sino que la garantia que 

reporten depende en gran medida de su propia iniciativa. Segun la psicologia 

Colombiana Maria Cristina Salazar “..se ha  constatado en varios paises 

Latinoamericanos que los nifios son relativamente auténomos en el sentido de que van al 

trabajo porque asi lo deciden ellos mismos y gastan por lo menos una parte de sus 

ingresos independientemente. 28 

El mismo trabajo nos abre un “mundo alternativo”, aunque bajo ciertas 

circunstancias ofrece elementos que estimulan la autoconciencia y las pretensiones de 

respeto y dignidad. Los niftos que trabajan sienten que no ocasionan linicamente costos, 

sino también son utiles, no solamente experimentan que son usados sino que poseen 

capacidades y obtienen rendimientos. 

Mediante el trabajo, los nifios aportan a la sobrevivencia y tienen la oportunidad de 

sentirse capaces y productivos, de esa manera también contribuyen a disolver 

subordinaciones de caracter paternalista, basadas exclusivamente en la edad. 

Los nifios que trabajan no son mas libres que los que no lo hacen, pero en ellos 

surge el germen de las relaciones con igualdad de derechos, ese germen tiene mayores 

posibilidades de crecer, en la medida en que la misma experiencia de trabajo posibilite 

la conformacién de una identidad colectiva y de fondo, los trabajos que mas favorecen 

esa conformacién son aquellos que: 

“* Sugieren y posibilitan el desarrollo de capacidades amplias, convirtiéndose asi en un 

estimulo para la formacion especializada. 

* Posibilitan las experiencias colectivas y de esa manera promueven la comunicacion y 

la solidaridad en los puestos de trabajo. 

“+ No son solo esporadicos y a corto plazo, sino que se pueden ejecutar con cierta 

regularidad y mas alla del limite de edad propia de los nifios. 

José luis de 19 afios nos comenté “cuando empece a trabajar no sabia trabajar, no 

sabia nada, me daba miedo vender o que me quitaran el dinero y los mayores eran bien 

malos conmigo; pero sdlo aprendi trabajando, asi poco a poco empecé a vender dulces, 

8 Liebel Ibidem...
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cacahuates, chiclet’s, después aprendi a hacer gelatinas y pan y fas vendia sino hubiera 

empezado a trabajar, yo creo que o hubiera aprendido ni a leer porque eso me ayudo 

hasta hacer cuentas y a ponerme buso sino me agandallaban las ganancias o la 

mercancia”. 29 

En el trabajo infantil debe de pensarse en: 

> Formar escolares que “Concuerden” con los lugares y horarios de trabajo de los 

nifios y que puedan recuperar las experiencias, aptitudes y capacidades especificas 

de los nifios trabajadores. 

> Formas de formacién profesional que partiendo de las experiencias laborales de los 

nifios desarrollen conjuntamente con ellos alternativas de trabajo, que abran 

mejores posibilidades para el futuro. 

> Espacios sociales en la vida cotidiana de los niftos que les facilite el desarrollo de 

formas de vida y opciones sociales y personales. 

v Leyes nacionales que no se limiten anicamente a prohibir y reglamentar el trabajo 

infantil, sino que faciliten que los propios nifios aboguen por mejores condiciones 

de trabajo y vida. 5° 

El trabajo infantil se ha convertido en el medio de aprendizaje social, econdmico y 

psicoldgico del nifto callejero ya que al ser esta la actividad en la que ellos invierten el 

mayor tiempo, por esta razén en toda América Latina se han dado nuiltiples 

movimientos sociales encabezados y planeados por los nifios de fa calle, principalmente 

en Nicaragua, Peri y Brasil. Los movimientos de Pert, Brasil y Nicaragua no son casos 

aislados, desde hace muchos afios también en otros paises de América Latina han surgido 

movimientos sociales, que planean los problemas de los niftos trabajadores y de los 

nifios de la calle, esforzindose por mejorar su situacion, dichos movinientos tienen 

como atttores determinantes a los propios niftos, que son ayudados por algunos adultos y 

ONG?’s. 

Perti fue el primer Latinoamericano, donde se intent6 levantar movimientos sociales 

de nifios trabajadores en forma independiente, la primera iniciativa surgidé del seno de 

una Asociacién Cristiana de Obreros Jévenes y condujo a la fundacidn del Movimiento 

de Adolescentes y Nifios Trabajadores hijos de obreros Cristianos MANTHOC en 1978; 

  

9 Jost Luis TESTIMONIO 
» Liebel Ibidem... 
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que en la actualidad se ha entendido a todo el pais, hoy constituye un punto de identidad 

para los nifios, y en torno a él es posible el fortalecimiento de la Organizacion Infantil 

Callejera, MANTHC de apoyo al trabajo infantil, tiene comedores colectivos para nifios, 

talleres de capacitacion, areas de lenguaje, de matemiaticas, ciencias sociales y naturales, 

ademas de fomentar la salud. El movimiento Brasilefio de nifios de la calle se fundé en 

1985 se crea debido a la brutal guerra queen ese pais se habia establecido contra los 

nifios de la calle teniencdo como sus metas mas importantes: 

“ Esclarecer a los nifios que se ven obligados a vivir en la calle las causas de su 

situacién critica, facilitandose al mismo tiempo su organizacion. 

“ Sensibilizar a la poblacién adulta sobre la situacion de los nifios. 

“ Mejorar la situacion legal de los nifios, velar por que se garantice el cumplimiento de 

sus derechos. 

El movimiento de los nifios trabajadores de Nicaragua no tiene mucho tiempo de 

existir surgié en 1992 y a conseguido que los medios no sigan tildando sin mas ni mas 

de ladrones potenciales o huelepegas a los nifios que viven y trabajan en fa calle, han 

obligado al gobierno a escuchar sus demandas ya llegar en ciertas areas a los primeros 

acuerdos, en este pais la UNICEF trata el problema de los nifios de ja calle de Nicaragua 

como un “verdadero estado de emergencia nacional”, por el aumento tan brusco de esta 

poblacién. 3! 

Estos tres casos fueron citados por su trascendencia ya que el lograr formar un 

movimiento social como los antes mencionados, nos habla directamente de que el 

aprendizaje adquirido a través del trabajo es favorable y les ayuda mucho, al grado de 

defender sus derechos como individuos y crear esta y otras agrupaciones con el fin de 

lograr una mejora calidad de vida para el nifio de la calle en todo el mundo. 

Ramiro nos dice “... Para mi el trabajo significé ensefianza, ya que aprendi a 

componer un coche, las partes que tiene y también lo que cuesta mantenerlo bien y asi 

como los coches me paso con la carpinteria y en la panaderia he aprendido cosas que 

me sirven para mi vida, también cuando limpiaba parabrisas aprendi que la vida es muy 

dura, pero que uno puede hacerla agradable si le echas ganas a todo io que haces, por 

  

3' Carbonetto T. CONDICIONES DE TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA EN El, SECTOR INFORMAL URBANQ olT 

Lima Perd 1984.
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eso para mi, el trabajo es como mi escuela porque gracias a eso he aprendido todo o casi 

todo lo que se”. *? 

El trabajo trae consigo una serie de facetas sobre todo aprendizaje que se manifiesta 

intrinsecamente desde las mismas actividades del trabajo, representaciones que dan un 

porque a la forma de vida de un nifio o un joven callejero, el trabajo como todo un 

proceso complejo y formativo del ser humano. 

“E} seno de una sociedad, es en realidad, algo interno de la institucion de esa sociedad 

algo significativo y negativamente evaluado y esto es lo imaginario, la creacion en et 

dominio histérico-social”. 55 

—_— 

* RAMIRO TESTIMONIO 
> Castoriadis Ibidem... 
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CAPITULO 4 

IMPLEMENTACION DEL TRABAJO.



CUANDO 1.0S NINOS DEJAN DE 

SER IMPORTANTES PARA UNA SOCIEDAD, 

ESTA SOCIEDAD HA PERDIDO 

EL DERECHO A SU FUTURO, 

HUBBARD.  
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JUSTIFICACION 

La presente investigacién surge de la inquietud de acceder al conocimiento de los 

rasgos que caracterizan las significaciones sociales de los nifos y jovenes callejeros; 

como un sector que crece cada dia en nuestra sociedad, siendo ia mayor preocupacién 

acompafiat en el proceso de reflexion de ellos en la busqueda de alternativas que les 

permita incidir en el mejoramiento de su propia calidad de vida.



  

PROPOSITO 

Se pretende que desde este estudio sea factible observar y razonar las causas 

fundamentales de que cientos de nifios vivan, enfermen, sufran, rian y mueran en la 

calle, para lograr este propdsito es necesario analizar tanto el ambito familiar como el 

entorno escolar y laboral de estos callejeros, la forma en que ellos manifiestan su sentir, 

su decir, su sofiar y sus habitus en general. 

Los acontecimientos y padecimientos a los que comuinmente estan expuestos, 

situaciones y experiencias que van dejando huella donde sea posible detectar la mas 

amplia gama de significaciones que expresen su imaginario social. 

Esto a la manera de Zemelman cuando menciona “la alternativa de diagnostico” 

como campo de posibilidades considera que no se logra la cabal reconstruccién de 

contextos especificos cuando se excluyen a los diversos agentes sociales. Aqui se 

consideran cruciales los distintos sujetos que, a partir de estrategias implicitas o 

explicitas que no-funcioén de sus especificos intereses, imprimen wna cierta 

direccionalidad a los procesos sociales que resultan de sus formas de intervencién, 

independientemente de lo que hagan en forma consciente, expresa o formal, o por el 

contrario de modo ingenuo, tacito o informal”. ! 

Los pequefios espacios a observar y analizar, son el trabajo, la familia, la escuela y/o 

el juego de los nifios y jovenes callejeros que nos muestran una serie de indicadores, en 

la idea de captar las opciones  posibles de cada uno de estos reconstruyendo 

articuladamente lo que ocurre en cada uno de ellos y entre ellos. 

“Esto implica hablar de una serie de componentes en un mismo espacio y tiempo. El 

habitus que establece con la realidad, de las personas de las que procede, nexos 

intrasubjetivos puntos de partido de una posicion sin propdsito y de un manejo agil de las 

costumbres del mundo social que posibilitan traer al ahora, lo que esta por Hegar”, 2 

EI hablar de los nifios trabajadores implica reflexionar dentro del ambito social, 

econdmico y politico entre los que se encuentra las heterogeneidad de la poblacién. Es 

decir, acceder a diversos planos como lo es también el juego “se puede hablar de juego 

para decir que un conjunto de personas participan de una actividad regulada, una 

' Zemelman USO CRITICO DELATEORIA Edit. Colegio de México UNU México 1987. 
? Bourdieu COSAS DICHAS Edit. Gedisa Buenos Aires Argentina 1988. 
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actividad quem, sin ser necesariamente el producto de la obediencia de las reglas, 

obedece a ciertas regularidades. El juego es el lugar de una necesidad inmanente; y ef 

sentido del juego, que contribuye a esta necesidad y a esta logica, es una forma de 

conocimiento de esta necesidad y de esta logica”. > 

Interpretar cabalmente las sefiales diagndsticas de los nifios callejeros implica el 

lugar en el porque son como son estos callejeros, comprende el sentido de extraer del 

ctimulo de datos obtenidos por medio de la observacion participativa y de la entrevista 

semi-estructurada, los componente que al presentarse recurrentemente, permitan dar 

cuenta de las variadas aristas que constituyen al sujeto infante callejero. 4 

  

> Bourdieu Ibidem... 
“Samaniego LOS INDICADORES EN EL DIAGNOSTICO DEL NINO EN LA Y DE LA CALLE XIV Coloquio de 
Investigaci6n UNAM ENEP Iztacala Noviembre 1994. 
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MARCO REFERENCIA DE RAZONAMIENTO 

El marco de referencia desde el que se razoné esta experiencia corresponde a un 

encuadre historico-social y Psicosocial desde el cual los datos son construidos, En la 

forma de observar y razonar el entorno social, econdmico, politico y psicolégico en que 

viven los nifios callejeros, como parte y innegable de la sociedad, especificamente de 

nuestra ciudad, desde el que se pretende dar cuenta de cada uno y del colectivo de los 

nifios callejeros como integrantes de un sector social particular. 

Se parte de la idea de que la sociedad e¢ individuo mantienen una relacién de 

inclusion. Esto implica: 1) la relacién con el otro, y 2) la significacién propia de esas 

relaciones. Amibos niveles de la experiencia el de Ja interaccién y el de la huella 

personal, al requerir el segundo del primero, ponen de manifiesto que la dimension social 

del acontecimiento en cuestion determina el ambito de lo intrasubjetivo. Los actores 

sociales, como parte de la experiencia vivida adquiere un, “habitus cual sistema de 

esquemas de produccion de practicas y un sistema de esquemas de produccion de 

practicas y un sistema de esquemas de percepcion y de apreciacion de las practicas y en 

los dos casos se expresan la posicion social en la cual se han construido”. > 

En consecuencia, la relacion con el otro nos ubica en et plano de lo socio histérico en 

el que “todo hecho social es un hecho histérico y a la inversa”. © Es de nuestro interés 

hurgar en la historia del nifio que labora en las calles de la ciudad de México, para 

detectar esas relaciones que como sujeto de la accion que es; y en su vinculo dialéctico, 

se manifiestan a su vez en él, los cambios por los que ha pasado la sociedad mexicana 

para acceder asi al conocimiento de las diversas aristas que estructuran su 

cotidianidad, su habitus. Una concepcion  histérico social, fundamentalmente 

perseguimos el propésito de comprender los actos de los nifios trabajadores de las calles 

de la capital, los méviles que los han Ilevado a actuar, los fines que persiguen, el 

significado que tiene para ellos sus acciones. Por esto tenemos presente que: “...la 

estructura real de los hechos histéricos supone, sin embargo, ademas de su significado 

  

5 Bourdieu Ibidem... 
® Samaniego LOS HABITOS DE LOS NINOS DELA CALLE XV Coloquio de Investigacion UNAM ENEP 

LOS HABITOS DE LOS NINOS DELALASS 

Iztacala Noviembre 1995.
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consciente en el pensamiento y las intenciones de los actores, un significado objetivo que 

con frecuencia difiere de ellos de manera notable”. 7 

Lo Psicosocial es tratado como la forma de estudiar y explorar una serie de 

interrogantes tedricas que nos posibilite aprender el proceso de nexo entre las 

condiciones materiales de su existencia y la constitucién de sus representaciones de esa 

realidad, asi como la presencia significativa de éstos en su comportamiiento recutre, 

habitus que los caracteriza como un sector social particular de la sociedad. 

Tener presente la pretension de esta investigacion, en el sentido de abordar 

psicologicamente la problematica que aqueja a ésta amplia franja de la infancia 

mexicana que trabaja en las calles, implica: formular, estudiar y explicar como ya se 

mencionaba una serie de preguntas tedricas que, al problematizar este objeto-sujeto de 

estudio por construir, situe el trabajo indagatorio ene | rumbo de la construccion del 

conocimiento que posibilice sus habitus cual sello que los caracteriza. 

Por lo que hay que considerar que la sociedad para mantenerse junta, cohesionada, 

se nos presenta como un todo, lo cual implica un cimulo de normas, valores, lenguaje, 

técnicas y maneras de entender las cosas, su manufacturacién asi como también al 

individuo en lo caracteristico y especifico como en lo colectivo que le proporciona una 

determinada sociedad. Se podria sefialar a la manera de Castoriadis “...mediante la 

cohesion y fa sensacion y con menor superficialidad, con la adhesion, el apoyo , el 

consenso, la legitimidad, la creencia, pero en tiltima instancia lo hace mediante la 

formacion o elaboracion de la materia prima humana, el individuo social en el cual se 

incorporan tanto las instituciones mismas como los “mecanismos” de la perpetuacion de 

tales instituciones”. ° 

La sociedad mirada como institucién, comprende un vinculo nuiltiple que abarca la 

cohesion interna del complejo entramado de significaciones que pernean y dan rumbo al 

vivir de la sociedad en cuestion, asi como a los hombres que 1a conforman. “Las 

significaciones imaginarias sociales, son las que cobran cuerpo en la institucion de la 

sociedad considerada, y por si decirlo, la animan, un ejemplo lo son: ciudadano, nacion, 

mercancia, policia, estado, partido, pecado, etc. De igual forma el concepto de hombre, 

  

7 Cuellar, Nava, Samaniego y Taracena EL NINO DELA CALLE Y SU PROBLEMATICA Proyecto de 

Investigacién ENEP Iztacala UNAM México 1989. 

° Castoriadis Ibidem...
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mujer e hijo, representan para uno lo que representan, debido a las significaciones 

imaginarias sociales”. '° 

Cualquier sociedad es una edificacién, una realizacion creada por su propio mundo, 

su caracteristica particular esta constituida por ese conjunto de concepciones, por ese 

mundo que crea. En este sentido, cada sociedad es el producto de un proceso de 

construccién a través de entenderes diversos que la conforman, esto conileva el reto de 

localizar fos elementos esenciales, que identifica intrinsecamente las formas de relacion 

organizada de esta sociedad. Por esto, el considerar como social, esencialmente, !a 

génesis de la diferenciacién individuo-sociedad, nos remite a que, al ser perpetuadas 

socialmente sus manifestaciones, adquieren rasgos caracteristicos que requieren ser 

explicitados en sus componentes regulares, definitorios, propios de cada sujeto. '! 

Los actos sociales, en los que la vida de los hombres se reproducen, posibilitan 

comprender el engranaje del que dependen en lo social por lo que concebimos los 

procesos psicolégicos como un espacio donde se vincula y determina lo interno a lo 

externo. 

Considerando al nitto callejero en su cotidianidad, es decir, inmerso en ese 

conjunto de actividades que constituyen su mundo, en el que éste se expresa y se forja 

como tal a través de sus actividades, de sus “...habitus como sistema de disposiciones 

para la practica, es un fundamento objetivo de conductas regulares, por lo tanto, de la 

regularidad de las conductas, y, si se pueden prever las practicas, es porque el habitus 

hace que los agentes que estan dotados de él, se comporten de una cierta manera en 

ciertas circunstancias. El habitus es el principio generador de respuestas mas o menos 

adaptadas a las exigencias de un campo es el producto de toda la historia individual, 

pero también, a través de las experiencias formadas de la primera infancia, de toda la 

historia colectiva de la familia y de la clase. Y abundan las diferentes clases de sistema 

de referencia que corresponden a clases de condiciones de existencia, por lo tanto, de 

condicionamientos econdmicos y sociales que imponen esquemas de percepcion, de 

apreciacion y de accion diferentes”. '? 

Por fo anterior, la existencia de los nifios callejeros, sus manifestaciones vitales de su 

presencia cotidiana y los conflictos que revelan, evidencian una particular manera de 

  

'° Castoriadis £1, DESCURRIMIENTO DE LA IMAGINACION 1981 
‘Cuellar, Nava, Samaniego Y colbs. Ibidem... 
2 Bourdieu LA SOCIALIZACION COMO INCORPORACION DE LOS HABITUS 

LASOCIALIZACION COMO INCORPORACION DE LOS HARI 
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como ellos se representan esa realidad en la que se desenvuelven, to cual requiere ser 

materia de estudio e indagacion, al interior del conjunto de las relaciones sociales que 

establecen. Como ya se ha seiialado, la problematica no fa integran tan sdlo los actores 

divectos, si bien éstos se encuentran en el acto, también inciden en ella diversos sectores 

involucrados como lo son las instituciones de: Asistencia, Educacién, Laborales, 

juridicas, de Salud y hasta Periodisticas. 

Ante el propésito de resignificacién y elaboracién que puede realizar el psicdlogo en 

los espacios de la urbe donde conviven los nifios callejeros, nuestra presencia en la calle 

se dirige a observarios a escucharios y a interpretarlos, basicamente en cuestion de uso 

y abuso de estimulantes, la opresién sexual, la explotacion, el maltrato, el trabajo y el 

juego. Para esto moveremos nuestra relacién con ellos, tanto en lo individual como en lo 

grupal, teniendo presente que nos estamos jugando en todo lo que somos como sujetos. 

Las maneras de vinculacin entre el psicdlogo y las diversas formas de organizacion 

de los nitios callejeros ensanchan las posibilidades de Hevar a cabo la modalidad de 

trabajo donde los esquemas conceptuales empleados reconozcan que los nifios 

callejeros, han creado diferentes espacios en os que establecimiento de relaciones 

sociales va consolidando la opcién de formarse como sujetos. Por esto se puede 

considerar que “...la familia cuando la hay hace como los diferentes grupos en los que 

se mueve el nifio callejero, representando espacios donde tienen lugar la emergencia de 

los procesos psiquicos; los cuales se juegan en una doble direccion, en la hizontalidad 

de los grupos con que se vincula y en la verticalidad del propio nifto. Aparecen, 

entonces dos dimensiones instrasubjetiva, dimensiones por demas articuladas a lo largo 

de la existencia de cada niiio y de cada ser humano”. 1 

Desde esta opcidn Psico-social, la cotidianidad de la vida de los nifios callejeros a 

cielo abierto, adquiere particular relevancia tanto para entender las consecuencias del 

impacto de la presencia del Psicdlogo en su ambito, al centrar éste su quehacer en 

devolver la construccion sistematizada e integrada de dicho impacto, como pata 

reconocer la existencia de toda una serie de valores al interior de los grupos de nifhios 

que laboran en la calle, asi como un ciimulo de simbolos que no pueden ser olvidados 

como componentes presentes e inherente a la realidad que vive dia a dia los nifios 

  

3 Golman (Cit en Cueltar y Cotbs). 
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callejeros dentro del marco de una concepcién de abordaje Psicosocial para esta 

investigacion se pretende caracterizar la vida del nifio callejero. 

El razonamiento Psicosocial nos permite vislurmbrar lo histérico-social para 

descubrir las significaciones sociales y el habitus como lo entienden Castoriadis y 

Bourdieu respectivamente. 

Para ellos se requiere realizar: 

1. Caracterizacion de la vida, el juego y el trabajo de los nifios callejeros. 

2. Identificar los indicadores confiables para elaborar estrategias de diagndstico e 

intervencion con el fin de comprender su cotidianidad de vivir y trabajar en la 

calle. 

3. Disponer de indicadores confiables que nos lleven a orientar e implementar con 

conocimientos de causa, decisiones institucionales que proporcionen una mejor 

calidad de vida. 

4. Una caracterizacién del trabajo y el juego en el nitio y joven callejero. 

5. Un acercamiento a !a constitucién como sujetos-sociales. 

Todo esto como vivencia desde la perspectiva del nifio (su decir) y como expresion 

de una problematica social de caracter nacional. 

Para lograr esto se establecieron acciones de investigacién determinada, encuadres 

estratégicos y tacticos para explorar y llegar a una aproximacion gradual para 

interpretar y explicar el andlisis de {a informacion obtenida con la flexibilidad y 

versatilidad correspondiente. 

Pretendo que esta estrategia de diagndstico allane ef acceso a !a comprensién de 

como la experiencia cotidiana de trabajar en Ia calle, se la representan para si estos 

nifos, en direccién a una posible reconstruccién de su universo existencial en las areas 

de: 

Desarrollo del trabajo cual proceso educativo 

Desarrollo del proceso de socializacion. 

Desarrollo cognitivo. 

v
v
v
v
 

Desarrollo del pensamiento y lenguaje 

> Desarrollo emocional y afectivo. 

Propiciando que los nifios callejeros trabajen en un proceso autogestivo, elaborando 

y reestructurando sus experiencia en la idea de armar un proyecto educativo no formal, 
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de trabajo, de juego, o simplemente del uso de su tiempo libre para su propio beneficio, 

para rescatar y favorecer la experiencia enriquecedora en lo educativo y formativo y 

finalmente para incidir en la sensibilizacion y concienciacion de la sociedad con 

respecto a la problematica que afecta al nifio callejero y de la necesidad de una 

participacion conjunta con él en la busqueda de su mayor bienestar. 

Desde este planteamiento se realiz6 el trabajo de campo en Casa de la Juventud 

“José Joaquin Fernandez de Lizardi”. 

La incursion duré siete meses, de enero a julio de 1996, con el fin de relacionarnos e 

interactuar con los jovenes y/o niftos que ahi vivian, y en su mayoria habian vivido en 

la calle, esto se realizé de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. en dicha institucién. 

Para tener acceso a dicha institucién nos presentaron como un trabajador con los 

nifios y jovenes de acuerdo a las cavacteristicas propias de “Casa Ecuador” el Psicélogo 

se encarga de realizar una ficha de identificacion donde se encuentran los datos 

generales del nifio, antecedentes de su caso, aspecto familiar, informe psicolégico que 

no es otra cosa que un resumen de lo dicho por los nifios en la entrevista, y la 

apreciaciOn subjetiva del psicélogo donde se evidencian aspectos sobre su apariencia 

fisica y psicolégica, conciencia, memoria, pensamiento, rasgos de personalidad o cavacter 

de sexualidad o dependencia a alguna droga; estas fichas se realizan al ingreso del 

menor a la institucién, mediante una entrevista, juegos y en algunos casos dibujos (sin 

contar con pruebas psicométricas9. Para esta labor “Casa Ecuador” cuenta con una 

Psicdloga que vealiza esta actividad, ademas de platicas aisladas con los jévenes que 

tienen algdan problema o que se drogan mis frecuentemente; ademas de la canalizacién 

de estos a Centros de Prevencion y Hospitales Psiquiatricos como (PAIDEIA). 

Por lo que mi labor consistié en auxiliar dichas tareas; si como salir con un grupo 

de jovenes al cine el dia que tenian destinado para ello, como “acompariante”, asistir a 

juntas escolares, firmas de boletas de los niftos mas pequefios como su tutor o realizar 

cualquier actividad que necesitan de la supervision de un “adulto” que iban desde dar 

platicas sobre sexualidad, drogadiccién, ayudarlos a montar una obra teatral, hasta 

planchar una camisa o servirles de comer, o revisar sus comisiones de limpieza; es decir, 

supervisar que barrieran el callejon, limpiaran su cuarto o lavaran su ropa, o salir en su 

compariia a algtin museo, deportivo o institucion. 

Estas actividades sirvieron como marco de referencia para que los nifios y jovenes 

me ubicaran como una de ellos, me permitid conocer sus dudas, temores o deseos, ya
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que mi trabajo por se altruista no era delineado a un solo rubro, como en el caso de 

algunos trabajadores de la institucion. 

Todas estas experiencias aunadas al interés personal, permitieron extraer los datos 

de los que se extrajeron las categorias para realizar la entrevista abierta a 50 nifios y 

jovenes que decidieron colaborar libremente. 

Aunado a este trabajo, se llevaba un diario de campo, donde se anotaron las 

actividades por los nifios y los jévenes; solo se tomaron en cuenta las actividades a las que 

se tenia acceso, estas anotaciones se realizaban diariamente, ademas de las impresiones 

de los nifios y javenes y “la investigadora” respectivamente. 

Se vealizo una ficha de identificacion por cada uno de !os entrevistados con los 

datos més importantes para el andlisis de su situacién de vida, esta forma parte de la 

base de informacién con la que cuenta la institucién (ya mencionada anteriormente), de 

cada uno de los niftos callejeros que han habitado o habitan “Casa Ecuador” (ver 

glosario). 

Las categorias de Ia entrevista fueron las siguientes: 

Trabajo fuera de casa 

La vida en fa calle 

Que significa el trabajo 

v
V
v
w
v
y
v
 

Que significa el juego 

Vv Significacion de vivir 

Que es Ia sociedad 

Que es la responsabilidad 

Que piensan de ellos mismo 

v
v
w
v
y
 

Significacion de vivir en una casa hogar, etc. 

El trabajo tedrico, como parte fundamental del método, permitio despejar el camino 

al proporcionarnos elementos de interpretacion y sentar las bases de la construccion de 

un encuentro que comprenda el saber de los propios nifios callejeros como sujetos de 

acto. 

La reproduccion de una realidad compleja como ésta, reclama la sintesis entre el 

saber de los cientificos sociales y el de estos nifios callejeros. La busqueda es posible por 

medio de la progresion de este fenémeno social que genera las condiciones para hacer 

una investigacion.
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El proceso de investigacion aplicada se Ilevd a cabo aunado a la revision tedrica y 

bibliografica, estudios documentados, articulos y otros trabajos sobre el tema para 

poder dar una explicacién mas cabal de los procesos que se ponen en juego, 

permitiendo la retroalimentacién de lo escrito en base a lo razonado, con la observacién 

directa del hecho real; por !o anterior, se hurgé en las condiciones sociceconémicas, 

culturales, Psicosociales que constituyen al nifio y joven callejero. 

La suma de aportes logrados sirvieron como base de datos desarrollar el proceso de 

este trabajo.
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METODOLOGIA 

Para establecer una estrategia general de las acciones de investigacion fue necesario 

determinar los encuadres tacticos y estratégicos de lo exploratorio, en lo interpretativo, y 

lo explicativo, con un margen amplio de flexibilidad y versatilidad e interrelacionados 

durante el proceso indagatorio. 

Asi el exploratorio equivale a la posibilidad de la aproximacion gradual de lo general 

alo particular. El interpretativo y el explicativo tratan de esclarecer a través del anilisis, 

la informacién obtenida, a fin de dar cuenta de la problematica en la que se encuentran 

los nifios callejeros, cémo esta se le representan para si. Fue requerible para esta 

modalidad de investigacion social, que el trabajo tedrico se realizard colateralmente al 

trabajo de campo, buscando una retroalimentaci6n continua que permitié confrontar los 

conceptos que nombran la realidad, con [a realidad misma. Respecto a esta manera de 

cémo entender en entorno, Zemelman afirma, “... El argumento central gira en tornoa 

que la realidad es una articulacion de procesos de diferentes niveles estructurales y 

escalas de tiempo y espacio, lo que determina un recorte de la realidad muy complejo, 

complejidad que, para el caso del conocimiento econdmico~politico, asume una 

particularidad ya que en su marco no podemos hablar de una objetividad ajena al sujeto 

y sus practicas sociales”. '4 

Ademis integrar el conjunto de elementos, actividades, técnicas ¢ instrumentos en [a 

investigacién que se establecieron en dos vertientes; una estructural constituida por las 

condiciones econdmicas, sociales y culturales; y la otva de caracter histérico. A partir de 

esta coordenadas, la informacion fue recabada en varios niveles: el general, referido al 

entorno urbano, y el especifico que atafie a la labor cotidiana y a la vida en “Casa 

Ecuador”. En ambos casos, el nifio callejero, cual objeto — sujeto de estudio en 

construccién es el centro de las medidas por implementar. 

Para este eje estructural fue necesario identificar la institucién, hacer 

observaciones directas y sistemdticas con el fin de tener una vision en conjunto, diarios 

de campo, recopilacién documental, entrevistas abiertas para el conocimiento de los 

niftos y jovenes, se uso la observacién participativa, grabaciones, las entrevistas 

 Zemelman Ibidem...



  

103 

individuales abiertas, fueron los instrumentos por aplicar. Para el eje histdrico se 

empled la investigacion; hemerografica y bibliografica. 

Consideramos que esta propuesta metodoldgica nos permitid captar los 

movimientos de construccién de la realidad abordada, a partir del analisis de los 

elementos que configuren su totalidad; es decir, no solamente aquellos que puedan ser 

captados a través de los sentidos, sino también de aquellos procesos que escapan a la 

vista, comio fo son los constituidos por: el pensamiento, los simbolos, las imagenes, los 

juicios, las nociones y las prenociones. 

Asi para llegar a cabo esta investigacién, se necesité asumir el compromiso de 

escucharlos, de regresarles el uso de Ja palabra, se trato de no verlos como extrafios, en 

un intento de acceder a conocer la mirada que tienen de si mismos. Desde esta 

concepcion de cémo acercarnos a este problema social, con propésito de conocimiento, se 

hizo a sabiendas que’esta es una problematica con su propia especificidad, que se 

presenta en un tiempo determinado, es decir, el aqui y ahora, cual sintesis de un devenir 

social de Ia historia del pais, de la Ciudad de México, de la zona del centro. La diversidad 

y heterogeneidad de éste fendmeno social, reclama de su comprensién a fondo lo mas 

cabal posible, en la idea de obtener opciones viables de incidencia en el presente. 1 

Este abordaje metodoldgico, posee un sesgo psicosocial que se inclina hacia el trato 

cualitativo de los datos con los que se trabaje, por lo tato, al intentar hacer un analisis 

de la situacion documentandola paralelamente al proceso de investigacién, tratamos de 

recuperar clementos ce las Ciencias Sociales tales como {a investigacién etnografica y 

participantes. Esta propuesta implica que en el primer paso sea la construccién de 

categorias conceptuales, que funjan como herramientas para razonar el objeto-sujeto 

por develar y que nos orienten en el proceso de recoleccién e interpretacion de los datos. 

La aproximacion que la investigacion etnografica hace de la realidad, no es 

solamente a partir de las categorias conceptuales previamente establecidas y terminadas 

que funcionan como marco de referencia, sino de ellas se iran construyendo y 

depurando de acuerdo a la manera en que los fendmenos sociales son mirados y 

construidos por sus actores; es decir, los supuestos tedricos que fundamentan la 

investigacion preceden tanto del sentido conwin propio del investigador cual sujeto, asi 

  

'S Cuellar, Nava, Samaniego Ibidem... 
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como la rigurosidad cientifica que, en su calidad de investigado social, se asume al 

aplicar la conceptualizacion tedrica elegida. 16 

El logro de los propésitos anteriormente sefialados requiere de herramientas 

metodologicas como la observacion participativa, la entrevista semi estructurada o 

abierta, la investigacion accion asi como la etnografia y el trabajo grupal que nos hizo 

posible acceder al conocimiento de los rasgos que conforman la subjetividad de los 

nifios trabajadores de la calle. Esto a partir det andlisis de diferentes aristas que 

estructuran la vida cotidiana de ellos, sobre todo en cuanto a los tipos de vinculos 

sociales que establecen entre si y con los actores sociales que comparten su mundo 

laboral urbano. 

Emplear estos instrumentos metodoldgicos no es casual, y si por la concepcién 

Psicosocial sustentada de esta problematica. Al usar estas técnicas, ratificamos nuestro 

propdsito de acceder a la aprehension de fos componentes que forman la estructura 

Psicosocial de estos sujetos sociales que a ternprana edad se enfrenta a la realidad social 

mexicana al verse obligados por el entorno inmediato en el que les toco nacer, y que 

como la mayoria de los paises latinoamericanos, se caracteriza por: la marginacién 

social, el malestar y !a iniquidad en la distribucion de la riqueza. 

El proceso implica usar una serie de técnicas e instrumentos para intentar la 

reconstruccién articulada de Ja realidad a partir de indicadores confiables que nos 

permiten avanzar a imayores niveles de especificacion y a la vez nos lleva a elaborar 

con conocimiento de causa estrategias para que los nifios y los jovenes callejeros 

conozcan otras posibilidades de cémo vivir que les proporcionen una mejor calidad de 

vida. 

La construccion de categorias vinculadas con la investigacion empirica son una 

condicién para la investigacion accion. Esto significa que el proceso de conocer una 

realidad concreta obliga a la elaboracion conceptual y a la precision de la relacién de 

los conceptos generales y los fendmenos observados, que permitieron formular 

interrogantes, realizar andlisis reinterpretar y construir un contenido que de cuenta de 

la estructura, organizacién y relaciones sociales particulares del universo social en 

cuestion. 

'S Cuellar Y Colbs. [bidem...
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La mejor caracterizacion de la investigacion necesaria para la practica social es la 

investigacion para la gestién social o la ingenieria social, es un tipo de accion — 

investigacion, una investigacion comparativa sobre las condiciones y los efectos de 

diversas formas de entender la investigacién de accién social, en la llamada ingenieria 

social, el progreso dependera en gran medida de la gama de datos recolectados de 

organismos sociales, incluyendo experimentos de laboratorio y de campo sobre cambio 

social con que la investigacién basica en las Ciencias Sociales pueden desarrollar una 

comprension mas profunda de las leyes que gobiernan la vida social. 

“.Un intento de mejorar las relaciones integrupales tiene que enfrentarse a 

problemas de discriminacién econémtica, al liderazgo politico y al liderazgo comunitario 

que debe tratar de la misma forma a una familia, club o comunidad .17 

El estudio y descripcion de los componentes, del habitus directamente observado y 

vivido del nifio y joven callejero relacionandolos con los otros grupos que subsisten en 

la urbe. 

Este periodo de informacion permitié construir  categorias  conceptuales 

procedentes de su hacer y decir que sirvieron como herramientas para el andalisis del 

nifto; adenids, de dar una rigurosidad cientifica ya que procede de un conocimiento de 

la realidad concreta que posibilité elaborar y precisar los conceptos de los fendmenos 

observados. 

Por otra parte, se tiene presente que observar y participar en el entorno social en 

que se desenvuelve fos individuos, supone para el investigador, multiples tareas, se 

requiere tomar decisiones respecto al rol que se desempeiio en la comunidad, pues la 

postura asumida frente al fendmeno social estudiado, influyé sobre las formas en que 

las personas reaccionaron. 

Por ello, se intentd comprender esto partiendo de la concepcién de que investigador 

€ investigado conforman el fendmeno estudiado, con un potencial humano, psicolégico, 

social, econdmico y ecolégico; es decir, que el andlisis se realizé dentro de, desde y para 

el sector social de referencia y la comunidad, desde una perspectiva total integradora. 

Asi la investigacién participativa, se hace concretamente en un entorno — social 

determinado y para llevarla a cabo, es necesario acompafiar el proceso de constitucién 

  

’ Zemelman [bidem...
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del objeto — sujeto por conocer, puesto que es concebido como creacién de la sociedad a 

partir de la sociedad misma. 

Nos hemos referido a algunos aspectos del planteamiento Castoriano que habian 

quedado sueltos ay aunque traté de aclararlos, quedan atin muchos cabos sueltos y 

seguirdn quedando no obstante las aproximaciones reflexivas que se intenten, por 

diversas personas, debido a la tremenda complejidad que encierran la categoria del 

imaginario social. 

Ahora sélo enmarcare, nombrare, sin profundidad la estrategia_metodoldgica que 

consideramos mas consientes con los rasgos genéricos: 

1) En relacién a la categoria conceptual desde la que se articula el discurso par 

razonar y sentir el problema social de caracter nacional que se entendio. 

2) Elsector social de referencia con el que se trabaja. 

Uno de los componentes de caracter epistemolégico — metodologico que encierra las 

categorias conceptuales que nombran algo de la significacion del sujeto social, la 

complejidad, por todo to que un elemento asi encierra. Lo complejo permite sentir, 

razonar, identificar y caracterizar el imaginario social. 

Los grandes ejes del terreno a partir de una concepcién de realidad que implica 

entre otros componentes: 

1) Constante movimiento, vertiginosa dinamicidad. 

2) Cual campo de potencialidades, mds que de hecho, sucesos, acontecimientos, 

dados, estaticos, petrificados. 

3) Encuadrado lo ocurrido en tiempo y espacio definidos. 

4) Considerar por niveles y dimensiones los fendmenos por indagar. 

5) Partir de la idea de una intercorrelacién entre los fendmenos sociales 

presenciados, registrados, que se buscan aprender, son algunos de los factores 

que desde la categoria de lo complejo, es factible intentar tejer en el andlisis 

inclusive del conocimiento que se pretende construir. 

La observacién participante: implica la concepcidn de que en el proceso conjunto 

de la investigacién social hay un ir y venir con sus funciones de seleccién de (categorias) 

y de precisién (indicadores), esta precision depende de las categorias que sirven para 

distinguir el mundo social que se indague de cada uno de los nifios y jovenes callejeros 

y de ellos cual sector social. 
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Este periodo se realiz6 en el entorno social de los nifos callejeros y pernttid el 

proceso de constitucion del sujeto — objeto a través de la interaccién directa de ellos y 

la reconstruccién del universo inmediato que viven, para acceder a la informacion de 

ellos mismos de la cual se tomaron las categorias basicas que nombraron lo que nos 

parecié sustantivo de su cotidianidad, de cada nifio y joven callejero y del total de ellos 

como poblacion particular de la urbe de la ciudad. 

En lo que concierne a un primer acercamiento a la realidad por desentrajiar, se 

utilizaron tres instrumentos para la incursidn en el terreno: la observacidn participante, 

el diario de campo y la entrevista. 

Ahora bien, en lo que respecta a la observacién participante, esta vepresenta una 

herramienta importante en el proceso de interaccién con niftos y jovenes. Esta técnica 

implica la interrelacion del investigador con el objeto de estudio (en este caso nifios y 

jovenes callejeros). El observador en esta modalidad afronta una tavea fundamental el 

darse cuenta de cuales son los datos que se necesitaron para tener acceso a dicha 

informacién y poder dar respuesta a sus interrogantes. También se debid desarrollar, a 

lo largo de su permanencia con e] grupo, una identidad con la que los participantes 

estuvieron dispuestos a compartir informacion, actitudes, sentimientos, etc., ya que se 

tenia como objetivo llegar a conocer en el mejor de los casos, todos los aspectos que 

conforman el comportamiento de este objeto ~ sujeto. 

El investigador tuvo que dirigir su mirada hacia las distintas redes de comunicacion 

de los participantes en el proceso de investigacién. 

A lo largo de la observacién se registraron los datos de lo ocurrido con los niftos y 

Jovenes y entre ellos, para posteriormente trabajar esos datos en las categorias, teniendo 

como proposito la utilizacion de esta técnica, el de regresarle al nifto y joven callejero, la 

imagen de como investigador, este construye de él. 

Este, conto otro de los instrumentos par ala obtencién de informacién comprende la 

descripcién detallada de acontecimientos, basandose el investigador, en la observacion 

directa de la realidad estudiada. 

En la entrevista los participantes son considerados como fuente de informacion 

general; puede ser estructurada, previamente preparada, o no planeada, como podria ser 

una informacion recogida en una conversacién incidental. En la idea de no inferir la 

opinion de los participantes, se aplicaron entrevistas semi estructuradas, dirigidas para 

 



  

108 

obtener datos nuevos, confirmar los ya registrados, o bien para ajustar las categorias de 

analisis como parte de lo que la realidad reporta. 

La entrevista es “..la herramienta de excavar”, la entrevista en profundidad sigue 

el modelo de una conversacion entre iguales y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas, 18 

Esta entrevista permiitié que los sujetos fueran fuente de informacion directa ante 

su problematica al registrar sus decires. 

  

'S Hunhes LA ENTREVISTA A FROFUNDIDAD 1970 
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BREVE CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION 

CASA DE LA JUVENTUD “JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI”. 

Esta casa se considera un centro de capacitacién y recreacién que sigue un modelo 

de atencién que busca dar una respuesta integral a los nifios y jovenes que viven en la 

calle, ofreciéndoles una alternativa de “puertas abiertas” que ellos mismos contribuyen 

a administrar. Confiar en Ja inteligencia de estos menores es un elemento importante 

para desarrollar en ellos valores de responsabilidad y convivencia. Esto le ha dado a 

“Casa Ecuador” como es conocida entre ellos, su perfil propio y su caracter ejemplar 

_ente las instituciones de su género. 

De acuerdo a este centro sus actividades se deben sustentar en los siguientes 

principios. 

> Estabilidad 

> Compafierismo 

> Trabajo 

> Responsabilidad. 

El comparierismo se desarrofla al promover entre ellos el deseo de compartir con los 

demas sus  logros, realizar un obra de beneficio conuin donde  prevalezca la 

reciprocidad, 1a comunicacion y la participacién por conocer y analizar lo que acontece 

en su pais. 

Trabajar significa proporcionarles los elementos que les permiten valerse por si 

mismo, con autonontia para que puedan ocupar un lugar honroso dentro de 1a sociedad. 

Responsabilidad implica el didlogo constante con el objeto de hacerlos responsables 

de sus palabras y acciones, tanto dentro como fuera de la casa, con él propésito de 

promover ja permanencia de los menores y consolidar las bases de formacidon, se 

trabajo para crear un ambiente calido y atractivo dia con dia los jévenes realizan 

actividades dentro y fuera de casa. 

Cotidianamente se hace ver a los jovenes sus responsabilidades considerando la 

opcion que representa la casa para ellos. 

Su capacidad de aprendizaje se orienta y fortalece a partir de sus habilidades 

ofreciéndoles alternativas que hagan posible el cumplimiento de educacién escolar. 
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Los jovenes reciben capacitacién para el trabajo una vez que se han detectado sus 

aptitudes, habilidades, capacidades ¢ intereses. El resultado de esta sera ubicarlos en las 

areas de trabajo que les garantice independencia y solvencia para continuar sus 

proyectos futuros. 

Las actividades de esparcimiento, cultura y deportes se realizan con la participacion 

de los menores desde su planeacion hasta su ejecucion. 

El propésito es que conozcan valores y que contribuyan a difundir la cultura de la 

cual forman parte. 

Al reflexionar con ellos en forma colectiva, en grupos de discusion por sesiones se 

espera que ellos superen los esquemas culturales que limitan su desarrollo. 

La Casa de la Juventud recibe a jovenes entre los 9 y 17 aftos de edad de sexo 

masculino que le son canalizados del médulo y albergue de proteccion social, la 

Procuraduria de Justicia del D.F. o que se acercan directamente a solicitar atencién 

como resultado del trabajo en la calle. 

Los programas de atencién son: 

TRABAJO DE CALLE Y ALBERGUE. 

El trabajo de calle tiene como propésito establecer el enlace con los menores que 

deambulan, solos o en grupos, por las calles de 1a ciudad, para ta! efecto se les 

proporciona los servicios basicos de alimentacion, médicos y recreativos. 

Se inicia el cambio en las condiciones del menor indigente tanto en los aspectos 

fisicos como en fos materiales y sociales cualquier intervencién que se lleve a cabo 

dentro del mundo de los menores en Ia calle se realiza considerando que no sdlo los 

menores los protagonistas de su propio cambio. 

Si bien, se parte del reconocimiento de fa problematica del menor como necesidad 

de ayuda e¢ intervencion externas, se evitan las actitudes impositivas o compasivas cn et 

trabajo con él. 

Los apoyos de alimentacién y servicios médicos que se otorgan son un medio para 

que ellos mismo reflexionen e interiorizen la oportunidad que les brinda en este hogar 

con puertas abiertas, no solo se refieren a la modificacion de sus condiciones, sino 

también a la concepcidn que tienen acerca de la asistencia social que se les brinda. 
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ALBERGUE 

El objetivo es proporcionarles a los jovenes elementos formativos que hagan posible 

su reinsercion social. Para ello se consideran las limitaciones de cada uno de los 

menores para avanzar en su desarrollo educativo y laboral como principiantes pautas 

de cambio. 

Ademis se les proporciona el desarrollo de capacidades criticas del menor como 

factor promotor de un proyecto personal de vida que haga posible, en el futuro su 

autonomia. 

La intervencion del personal técnico se limita al cumplimiento -de los objetivos de 

esta alternativa de atencion en tres Areas: 

> Psicologia 

> Trabajo 

> Escuela. 

El area de Psicologia desarrolla su tarea ente los menores mediante el diagnéstico, 

la terapia y fa atencion en grupos operativos (del cual desgraciadamente no tenemos 

mas informacion). Con ello estimula el desarrollo laboralt y educativo del menor, 

mejoran sus relaciones humanas y se inicia su orientacién vocacional. 

El dvea de trabajo ubica al menor, conforme a sus intereses y habilidades, en 

empresas que les brinden la capacitacion y posterior colaboracién como trabajadores. 

Para ello se establecen las condiciones de concertacién laboral con empresas 

publicas y privadas que aseguran fa capacidad adecuada y la proteccion de los derechos 

del menor. 

E\ area de atencion escolar concreta contacto s con organismos del actor educativo 

que permitan el inicio o continuacién de los estudios de estos menores de acuerdo con 

sus necesidades y caracteristicas. 

El plan de vida dentro de la Casa incluye las siguientes actividades. 

> Comisiones de conservacion y mantenimiento dentro de la casa 

> Alimentacion 

> Aseo personal 

> Apoyo pedagdgico y psicoldgico 

> Talleres (artes plasticas, carpinteria, musica, impresion, joyeria y la reparacién 

de electrodoniésticos). 
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> Deportes 

> Television 

> Asambleas. 

PLAN DE VIDA FUERA DE LA CASA 

Escuela 

Natacion paseos culturales 

Viajes recreativos 

Capacitacion para el trabajo 

Cine/teatro 

v
v
v
v
v
 

Vv 

Campamentos. 

La Casa de la Juventud es un ejemplo digno de emular, es el umbral que permite 

iniciar un nuevo camino, digno y humano a nifios y jovenes, que algiin dia transitaron 

por las calles sin apoyo alguno, sin familia y sin otra expectativa que no fuera la simple 

subsistencia. '° 

La presente tabla de categorias fueron extraidas como las més significativas del decir 

de los nifios y jévenes callejeros, a partir de la aplicacion de la entrevista 

semiestructurada. Es importante recalcar que no se transcribieron todas las entrevistas 

por encontrar muchos datos similares, por ello la tabla s6lo enumera 15 de los 50 

entrevistados y tomados en cuenta en esta investigacion; basandonos en Ios datos que 

no se asemejan tanto, o que tienen rasgos mids significativos para ellos. 

'° Fideicomiso CASA DE.LA JUVENTUD “José Joaquin Fernandez de Lizardi”.
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RESULTADOS 

A través de los anteriores capitulos hemos presentado una caracterizacion del nifio 

y joven callejero sefialando sus decires, tratando de encontrar sus significaciones sociales 

especificamente sobre el trabajo y el juego. 

Para ello se requirio de una metodologia donde la entrevista abierta arrojd tos 

siguientes resultados cuantitativos. 

El 100% de esta muestra son nifios que han trabajado o trabajan en fa calle, 

realizando labores como lustrabotas, vendedores, limpia parabrisas, carga, bultos, etc; 

han hecho de Ia calle su forma de vida, su habitat de trabajo, condicién que les permite 

realizar esta lucha cada dia sin descanso; esta es la opinion de uno de los nifios 

entrevistados en cuanto a la significacién del trabajo “...es una necesidad para vivir y 

lograr lo que quieres, sdlo asi tienes dinero para utilizarlo en lo que quieres, y te haces 

responsable, luchon , buscas sobrevivir en la Ciudad; yo si dejaba de trabajar no comia, 

entonces tenia que echarle re te hartas ganas para salir y vender si no me chupaba la 

bruja y todo se iba al carajo” Luis 2° 

El 100% de los nifios y jévenes entrevistados afirman que han aprendido lo que 

saben de la “vida” gracias al trabajo que este los “oblig6” a saber sumar, retar, 

multiplicar a leer, Deletrear a realizar algtin oficio o hasta aprender a delinquir. 

£1 trabajo en Ja calle es stu modo de vida, su significacion por instituirse es decir, su 

opcion alternativa. 

En base a esto, Enrique nos comenté “... si yo no hubiera entrado a trabajar me 

muero de hambre y todo se lo hubiera Ilevado la fregada yo no sabia hacer nada, todo se 

me hacia dificil, no sabia ni lavar, ni cuidarme, estaba yo re sonso pero poco a poco 

aprendi, ahora ya se algo de carpinteria, un poco de leer aunque no lo hago bien, se algo 

de maquinas y eso si nadie me hace transa porque me volvi ducho para hacer cuentas 

sino como crees se la pasarian fregandome cada vez que vendo”?! 

20 
TESTIMONIO LUIS 

2) TesMONIO ENRIQUE
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De acuerdo con nuestra poblacién los trabajos mas conuines que realizan en la calle 

son lustrabotas 15%, limpia parabrisas 30%. Vendedores 45%, payasitos 3%. Diableros 

5%, otros 2% respectivamente. Estas labores son en las que los jovenes se ganaban la 

vida y obtenian sus ingresos para alimentarse y seguirla llevando como ellos mismos 

dicen. 

Estas actividades son las tinicas a las que se tiene acceso como sector marginal de la 

sociedad y como parte de la economia subterranea. 

Los jévenes entrevistados desearian trabajar en un futuro en labores iguales 0 

similaress a las que realizan o han realizado, estos representan un 21%, otros tienen 

deseos de superarse y cambiar su forma de vida, realizando trabajos como albafileria,c 

arpinteria, electricistas, empleados, obtuvicron un 40% el restante desea ser profesionista, 

prefiriendo profesiones elevadas de dificil alcance para ellos como ingenieria, 

arquitectura, medicina, computaci6n entre otras, ademas, de que muchos desean ser 

futbolistas. 

Aqui nuevamente se observa como las opciones de trabajo no siempre es el 

imaginatio instituido; es decir, lo que la sociedad desea las “veglas” sino lo que se esta 

instituyendo de acuerdo a sus opciones sueitos, deseos o manera de ejemplo el testirmonio 

de Lionel “... Frofesion me gustaria tenerla, ser futbolista o algo facil comentarista y 

ganar mucha, mucha lana”. #2 

En cuanto a dejar el trabajo por el juego el 89% de los nifios y jovenes afirmaron 

dejar mas de una vez sus labores o jornada de trabajo por seguir jugando, ya que les 

robaba el tiempo de trabajo, pero como mencionan , a veces era mas importante jugar 

que trabajar. 

Ricardo de 14 afios nos mencioné “... yo muchas veces deje de comer porque no 

trabajaba, todo por lo cascarita de fittbol o por irme a jugar al baldio basquet o las 

mismas canicas, bueno estaba yo mas morro pero necesitaba jugar como todos y el 

tiempo se iba re rapido y luego ya ni podia trabajar y ni comer”. ?5 

De aqui la importancia del juego ya que para todos los nifios esta actividad se 

convierte en una necesidad implicita en su cotidiano vivir, como se menciona en el 

anterior testimonio algunos nifios y jovenes dejan de comer que es una n necesidad 

primaria por satisfacer su necesidad de jugar que también se convierte en algo 
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primario, lo que a la manera de Castoriadis, esto se explica debido a que “...la Institucién 

de Ia sociedad es lo que es y tal como es en la medida en que (materializa un magma de 

significaciones imaginarias sociales en referencia al cual, tanto los individuos como los 

objetos pueden ser aprendidos e incluso pueden simplemente existir, y este magma 

tampoco puede ser dicho separadamente de los individuos y de los objetos a que da 

existencia”. 24 

La institucion imaginaria social “lo que debe ser” se ha instituido a través det tiempo 

y marca fas lineas a seguir por los individuos de esos sectores, de esa sociedad en 

particular y no de otra. 

Por lo que el juego esta inmerso dentro del desarrollo de todos los individuos no sdlo 

porque favorece su maduracién y desarrollo motor y cognitivo, sino porque fortalece las 

relaciones dei grupo de vivir en sociedad y adquiere significado cualidad. 

El por qué esta poblacién de nifios callejeros han abandonado su hogar, e ingresado a 

la calle hace referencia a varias razones ya explicitados pero la principal es que 

provienen de familias desintegradas o disgregadas que como veiamos en la Capitulo dos, 

hace que el nifio busque en la calle su unica salida, lo nuevo, la opcion a una vida que le 

sea cada vez mas dificil de aceptar; el 100% de los entrevistados estan en este caso. 

De aqui que se rebelan a las instituciones, como en su momento fue Ia familia 

buscando alternativas de vida, sin embargo, se encuentran con circunstancias que 

complejizan el vivir en fa calle y que han Ilevado a los jovenes a conductas 

autodestructivas, como es la drogadiccién a la que se acercan pro multiples razones; 

entre otras para ser aceptados en un grupo, por hambre o simplemente por tratar de 

buscar una opcién aunque sea solo por tn momento, un rato o un dia; de los jovenes 

entrevistados, el 95% se ha drogado alguna vez en su vida y mas del 80% lo ha hecho 

por grandes temporadas o lo sigue haciendo”... yo me drogué porque habia ocasiones 

que en el baldio no tenia ni para comer y me empezaron a dar, al principio yo no 

queria, pensaba que se me podia hacer vicio, pero despues me gusto y lo hacia con 

frecuencia algunas vedes porque no tenia pa comer, otras porque sino la banda me 

decia maricon o me hacian burla “esto a manera de testimonio de Cipriano. 25 
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* Castoriadis 1989 Ibidem... 
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En cuanto a la escolaridad el 80% saben leer y escribir de estos el 100% ingresaron 

a la primaria, el 95% al estar viviendo en sus casas, el resto en la institucién (Casa 

Ecuador 6 alguna otra ONG’S), de toda la reptiblica, solo el 75% termind la primaria y 

solo el 50% ingresaron a la secundaria, de los que terminaron el 15% ingresando a la 

preparatoria sdlo el 1% concluyendo esta sdlo un joven que estudia la Universidad. 

Estas cifras enfatizan lo que describen autores como Merodio en 1990 y Soriano en 

1980, mencionado en el segundo capitulo ya que la discercién escolar se da en la 

mayoria de los casos porque los jévenes no cuentan con el material indicado, porque se 

les hace muy pesada la escuela o porque no les gusta o simplemente para algunos nifios 

o jovenes callejeros 1a escolaridad no es algo de importancia relevante debido a que no 

les ofrece alternativas y en ocasiones les quita el tiempo en el que ellos realizan su 

trabajo, juegan o se drogan. 

También nos percatamos de que le 95% a pesar de su edad ya habian tenido 

relaciones sexuales, con mujeres mayores o de su edad y algunos otros hasta habian 

sido objeto de abuso sexual pro parte de hombres o mujeres mayores que los obligan 

al nifio(a) a tener relaciones como pago al brindarles techo y comida. 

Esto es el caso de Octavio de 19 afios que el quedarse en la calle un hombre al 

aparecer con “buenas intensiones” lo ayudo dandole techo y comida, pero a un precio 

muy alto, ya que lo usé como objeto sexual y lo infectd de Sida, esto llev6 al nifio de 10 

afios a llenarse de rencor y angustia y mas tarde a los 19 afios en junio de 1996 a 

quitarse la vida por medio del suicidio, esto por muiltiples razones entre ellas fa 

angustia, la depresion y 1a enfermedad que portaba. 

Para el 95% de los niftos y jovenes el juego es parte fundamental de su desarrollo y 

tienen la necesidad de realizarlo, Eduardo de 15 afios nos dice “.., para mi ir a jugar es 

algo que me hace falta cuando no lo hago sobre todo cuando estaba mas morro era mas 

importante, porque sentia que no podia estar sin hacer algo de jugar, me sentia como 

que me hacia falta algo, no se, pero me gusta mucho jugar y echar relajo y atin ahora 

creo que esto es muy importante”. 26 

El juego se convierte en una alternativa de vida, de salida en el enlace para convivir, 

unirse, compartir, en una palabra socializar con sus iguales construirse como individuos. 
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El 85% de los entrevistados no son del Distrito Federal, sino que provienen de 

distintos Estados de la Reptiblica, sobresaliendo los Estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 

Hidalgo, respectivamente los nifios han ilegado por tren, autobtis de aventén y han 

hecho de la gran ciudad, su nueva casa quedandose a vivir aqui de manera establecida. 

Edgar de 13 afios nos dice a este respecto “...para venirme hasta acd me fue re dificil 

primero tuvo que llegar a vivir con mi abuelita a Veracruz y después para aca pensaba 

que aqui todo eva mas facil y bonito, cuando llegué, viaje mucho en et metro por dias, lo 

queria conocer, también chapultepec, bueno ahora no me quiero ir de aqui aunque 

todo sea més dificil, aqui me quiero quedar”. 27 

Esos nifios y jévenes que abandonan su hogar, en busca de opciones ven en la 

Ciudad un suefio, un deseo, hecho realidad que aunque no es lo hermoso y sencillo que 

parecia, es su alternativa y se aferran a ella tratando de ajustarse muy a su manera a 

las “reglas” impuestas en la sociedad, pero mas especificamente en el sector que viven. 

El 35% de los menores trabajadores de la calle dicen que fueron Ilevados alguna vez 

presos por la policia; mientras que el 65% dicen no haber estado presos nunca. Dentro 

de este porcentaje un 85 mencioné haber presenciado la detencién de otros menores 

trabajadores. 

Este entre otros es uno de los riesgos de vivir y trabajar en la calle de revelarse ante 

las reglas y de buscar un lugar para si. 

Finalmente en cuanto al trato con ellos y la significacién de sus compafieros se 

percibe sdlo como valedores, como compaferos del mismo “dolor”, pero para considerar 

a alguien como amigo tienen que convivir durante largos afios y en verdad vivir en las 

buenas y en las malas; ellos solo viven ef momento y se llevan bien con algunos, cuando 

este valedor se aleja o ellos se van no lo buscan, ni intentan mantener la amistad, 

simplemente se fue y ya son un sector que vive el aqui y el ahora, el presente que por su 

compleja forma de vida en algunos, no favorece las relaciones personales, porque no 

tienen un tugar establecido, porque siempre estan de una institucion a otra; porque el 

riesgo en la calle, los !leva lo mismo a una delegacion policiaca que en otro estado de la 

republica o en un Hospital Psiquiatrico o simplemente porque les es dificil relacionarse. 

En cuanto a las peleas callejeras el 100% manifiestan haberse peleado mds de una 

ocasion pro defender su trabajo, su lugar de venta o por hacerle el paro a alguien. 
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Santos de 20 afios nos comenta “...he tenido pleitos gruesos, cuando andaba en la 

calle, nos tenemos que pelear no se con chavos que se quieren pasar de listos, tenemos 

que andar en bandas gruesa, la mayoria de las veces hemos ganado, somos pocos pero 

locos y los demds eran muchos pero mesos, bueno ni fan mensos, un dia en Neza 

éramos 20 contra 60, el cua! 4 de ellos se fueron heridos y de nosotros nada mds dos, 

todos salimtos limpios, rompian vidrios de carros en la calle, era algo que para que te digo, 

yo he tenido muchas experiencias de esas pero te tienes que hacer respetar o te 

chingan”. 78 

Todas estas actividades se relacionan formando un sin niimero de significaciones 

que sélo para los niftos y jovenes callejeros tiene valor y se unen para crear un sector 

mas su habitat, una forma particular de vida. , 

Es por ello, que el habitus en el nitio callejero se entrelaza formando un mundo 

aparte, unico, donde “... las representaciones de los agentes varian segun su posicion (y 

los interesados asociados) y segtin su habitus como sistema de esquemas de percepcion y 

de apreciacién como estructuras cognitivas y evaluativas que adquieren a través de la 

experiencia duradera de su posicion en el mundo social; el habitus es a la vez un 

sistema que produce practicas y representaciones que estan  objetivamente 

diferenciadas, pero no son inmediatamente percibidas como tales mas que por los 

agentes que poseen el codigo, fos esquemas clasificatorios necesavios, agentes que 

poseen el cédigo, los esquemas clasificatorios necesarios para comprender su sentido 

social”. 29 

Es importante hacer referencia en la indagacion cualitativa que desde las ciencias 

sociales intenta dar cuenta del sujeto en sociedad. 

Es tiempo y espacio explicativo, requerira de vencer los obstaculos epistemofilicos 

y epistemoldgicos que tal reto significa. Metodoldgicamente y tecnicamente, cada uno 

de esos planos constitutivos de la subjetividad constituyente de todo sujeto social, exige 

rigor tanto en el proceso por transitar, como por las herramientas escogidas para !a 

intervencién segiin el plano de que se trate. Estas exigencias corresponden a que, como 

lo apunta Castoriadis, “...la fabricacién social de los individuos, a partir de esta materia 

prima que es la psique del recién nacido, presupone ya en este la dominacién de! placer 

de representacién sobre el placer de drgano. Sin ello no habria sublimacion posible, por 

  

28 TESTIMONIO SANTOS 
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fo tanto, no habria vida social; en el acto de habla, tenemos ya lo esencial de la 

sublimacion, es decir, el reemplazo de un placer de organo por un placer que se 

relaciona exclusivamente con la representacién”. 3° 

De ahi los métodos derivados de la investigacién cualitativa, en cuanto métodos 

comprensivos , son sdlo algunos de los instrumentos con los cuales cuenta el 

investigador para diferenciar sus opciones personales, de los juicios que se desprenden 

de complejas preguntas elaboradas a los objetos. Esto nos permite vislumbrar y 

reconocer las dificultades por loas que atraviesan el investigador y sus objetos de 

estudio. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos en la presente investigacién, encontramos 

que el nifio y joven callejero es un “problema” complejo donde intervienen multiples 

factores para el abordamiento del tema. 

Ademas que al estar conviviendo con una porcién de estos jovenes callejeros 

aprende uno a ver la vida desde su muy particular punto de vista, encontrando que 

todos son diferentes y buscan superarse para ser mejores, desde su muy particular 

forma de ver la vida, lo bueno o adecuado. 

También descubri que las actitudes que mas se presentan son el enojo, la indifevencia, 

ser “llevados” “agresivos” entre ellos, el relajo, el sentido de pertenencia, el 

compafierismo, 1a habilidad verbal y la competencia; estas actitudes se observan al 

convivir con ellos durante un tiempo. 

  

* Bourdieu Ibidem... 
*Castoriadis 1989 Ibidem...
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DISCUSION 

Los elementos analizados en esta investigacién para caracterizar la problematica de 

los nifios callejeros permite comprender que se trata de un fenémeno cuyas causas 

profundas se encuentran en la pobreza, permitiendo muiltiples aspectos, el educativo, la 

dimensién familiar, el trabajo, y también fo relacionado con el desarrollo psicosocial. 

Esta multiplicidad de factores determinan una gran variedad de abordajes y 

modalidades de atencién con actividades diversas. 

EI sujeto social en su totalidad, lo que somos, en lo psiquico, lo grupal, lo institucional 

cada uno de estos aspectos, se funde sin diluir ninguno, en donde nos movemos, sujetos 

historico-social instituido por la cultura, por la sociedad, por las costumbres, y 

constituido en relacién con otros. 3! 

El proceso de Constitucién del sujeto social requiere de la recuperacién de su 

especificidad en todos los planos que constituyen el sujeto social con rasgos propios y 

que a la vez remarca el sentido y el rumbo del vinculo intersubjetivo “la constitucion 

de la sociedad ocurre por las instituciones y los imaginarios sociales significativos que 

en ella se cristalizan, y que la sostienen pro logros socialmente reconocidos. Estos 

grados de significacion le imprimen un sentido a {a existencia, a la practica, a las 

elecciones, al fallecimiento de los hombres y al planeta que crean y recrean, en el cual 

habitan y dejan de existir”. 52 

El individuo en sociedad es parte de! mundo social donde intervienen de una forma 

u otra; lo psiquico, lo social, lo grupal, lo familiar, en una realidad que de inicio y de 

cierta manera, hasta el fin nos es nuiltipte y ajena todo formando la institucion social del 

conglomerado humano. De los que forma parte el cohabitar con otros semejantes en 

diversos tiempos y espacios sociales. Ya que la sociedad es lo que es, por las diversas 

posibilidades en que puede cosntituirse y presentarse a los hombres y mujeres por 

intermediacion de las instituciones como la familia, la escuela, la religion, que instituyen 

un determinado estado de cosas, de mirar y vivir la vida, de la relacién entre esos 

hombres, entre los grupos humanos y entre las comunidades. 

3 Samaniego & Avendafio EL SUJETO SOCIAI. EN LA INVESTIGACION CUALITATIVA Coloquio 

Internacional de Sociologia Clinica e investigacién cualitativa en Ciencias Sociales del 30 de junio al S de 

julio de 1997 Cuernavaca Morelos México UNAM ENEP Eztalaca.
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Es importante recalcar que el investigador psicosocial debido a la complejidad del 

objeto estudiado, los datos que se producen donde se mezclan las proyecciones, ideas, 

deseos, del propio investigador; por ello es necesario que se afine la vista y el oido para 

escuchar la voz de los sujetos — investigadores, realizar un esfuerzo por conducir y 

construir manera de explicar, entender al sujeto en cuestion 

“concebir al sujeto como hacedor de conocimiento, implica  requerimientos 

cognoscitivos, que a la vez, conducen irremediablemente a entrelazar dimensiones en la 

perspectiva temporal de la ocasién (en tanto producto de un proceso histérico ~ 

genético), y de Ja secuencia (dado que esa ocasion es parte de una secuencia temporal), 

en la idea de incorporar los diferentes dinamismos que conforman al sujeto. Equivale a 

poner fa mirada en la dimension dinamica interior por sobre la dinamica exterior. No 

obstante, la articulacion de Ia una con la otra. Esta consideracién del sujeto, en base a 

este relacion, apunta a tener que entenderlo desde sus propias dinamicas constitutivas, en 

relacion a las maneras de objetivar la subjetividad social, propia y la del sujeto — objeto 

de estudio. *4 

por otra parte, la pobreza en la que vive el 40% de los mexicanos impacta 

directamente sobre la nifiez. Esta situacién social repercute en el ambito familiar y es 

alli donde se producen otras fuerzas generadoras de niftos callejeros. El maltrato de los 

infantes, el abuso sexual, la presencia de padrastros, el alcoholismo, son solo algunas de 

las situaciones que contribuyen a que los nifios vean en Ja calle un espacio de libertad, 

aunque éste tenga un alto precio. 

De esta manera los nifios callejero, son un producto de distanciamiento emocional, 

que puede ir aparejado desde luego a carencias econdmicas, educativas y culturales, a 

factores socioldgicos, Etc., si embargo, detras de estos factores subyace como comin 

denominador, la familia desintegrada, la ausencia emocional se expresa en que los 

padres siempre han estado distanciados emocionalmente entre si, y estos a su vez, de sus 

propios padres. 

Desde que nace, atienden a su hijo, con cierta distancia, al no  nutrirse 

emocionalmente el nifio va quedando con hambre de carifio, que termina por orillarlo a 

buscar compulsivamente en otra parte lo que no encuentra en su familia. De ahi, que 

los nifios de la calle buscan siempre compafiia. 

  

» TESTIMONIO PEDRO.
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Esa subjetividad constituyente que nos remite a las esferas de lo histérico — social y 

de las significaciones imaginarias sociales, dan cuenta de las tres partes constituyen; lo 

grupal, lo comunitario, lo institucional, que dan rumbo, y se aplican e instituyen en ese 

sujeto — social; cada una de estas esferas autdnomas, con rasgos  propios, son 

componentes de especificidad bien delimitados, pero a la vez se mezclan, entrelazan, 

entrecruzan, en lo que es el sujeto social, el individuo como tal. 35 

Es importante no dejar de lado lo subjetivo, lo psiquico que aunque no abordamos 

directamente en este trabajo, estd en juego al mencionar las significaciones del nifio y 

joven callejero. Es por esto, que aunque nos resulte conflictivo, no podemos acercarnos 

simplemente a los fendémenos sociales y creer que con una simple mirada, estamos 

reproduciendo su mundo, seria absurdo pensar asi y no distinguir que como sujetos 

sociales antes de investigadores nos jugamos en un mismo mundo de significaciones 

donde hay mucho que aprender del sujeto de estudio, con el que estemos trabajando de 

ahi que el uso de los métodos cualitativos nos facilita el acto investigativo, mecesario 

para dar una visidn lo mas cercana posible a la realidad. 

Es asi como estos nifios en muchos casos son obligados a trabajar bajo amenazas o 

golpes para el sostenimiento basico de la familia, para sus necesidades complementarias 

© para cubrir su manutencién. Algunos son extorsionados por los policias y duetios del 

lugar donde trabajan y estdn expuestos a peligros principalmente a accidentes viales. 

Tenemos entonces que los nifios callejeros no deambulan en forma erratica, por la 

geografia urbana, como podria suponerse, acuden a zonas de mayor movimiento 

comercial, a los puntos de intercambio de servicios, en fin a los sitios de mayor 

concentracién del ptiblico y vehiculos con el propdsito de obtener ingresos. Por ello, es 

que las zonas de la ciudad que presentan dichas caracteristicas, reciben la mayor 

afluencia de nifios(as). 

La situacion de pobreza también se refleja en las instituciones que se hacen cargo 

de estos nifios y hasta el nivel educativo, estas estan encargadas de la formacion de 

generaciones futuras y no satisfacen las necesidades de las familias pobres. 

Dentro de los riesgos que enfrentan los nifios callejeros, de orden fisico y moral, 

quizas sea elabandono del sistema escolar el mas agudo , ya que compromete al futuro 

del nifio y lo convierte en un candidato para ser adulto sin preparacién para la vida. 

  

* Samaniego & Avendafio {bidem...
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En este sentido, la situacién de pobreza famuiliar orilla al nifio a utilizar la calle como 

un medio de sobrevivencia. En este proceso de callejerizacion, la escuela no cumple con 

su papel de contingencia. 

El nacimiento del sujeto humano en esa sociedad dada, implica que se circunscriba 

a un terreno social — histérico, regido por el imaginario colectivo puesto que a la 

sociedad solo le es factible de entrada, producir individuos sociales conforme a ella, 

para que a su vez la recreen. Originalmente en la existencia del sujeto su psique se 

encuentra a merced de la sociedad en la que le tocd nacer, por intermediacion de la 

institucién de la sociedad, generadora de valores; como el dinero, la escuela, la familia 

conformadora de ideologias en los moral, lo religioso, lo social, lo politico; asi como 

instaurada de practicas en las cuales se expresan estos. 

Como serian los ritos de iniciaci6n de reproduccién, y de muerte, este sujeto 

sujetado, podra empezar a solitarse gradualmente, en la mediad en que las propias 

significaciones sociales sean recuperadas y reconocidas por él, en la practica comin de 

esa sociedad instituida a través del tiempo y enmarcar un sin fin de acontecimientos que 

no podrian ser enumerados sdlo en este trabajo sin embargo, en casa ecuador las 

significaciones imaginarias sociales (SIS) instituidas son las “reglas” que los nifios y 

jovenes tenian que seguir, como el no drogarse, el tener limpio su cuarto, el lavar su 

ropa; entre otras cosas, que no se siguen del todo, ya que los nifos y jovenes siguen muy 

asu manera esas reglas establecidas buscando siempre nuevas opciones, alternativas que 

en algunas ocasiones es el drogarse la delincuencia,e | trabajo o el mismo juego. 

Por lo que la organizacién social vigente en nuestro pais tiene fallas estructurales 

que determinan el fendmeno desde !o econdmico y lo educativo, hasta !o emocional, 

como una situacion de permanente discriminacion sobre millones de nifios. 

Intentar dar cuenta de lo que nosotros nombramos como sujeto - social, desde la 

concepcion cualitativa; hay que tener presente el andlisis de diversos planos de lo que 

ese sujeto es, en los que se neve, y de ninguna manera considerar las necesidades 

especificas de estos nifios, transformandose en un factor que constituye a agilizar el 

proceso por el cual finalmente este nifio llega a adoptar la calle como ambito de vida y 

de ninguna manera le prepara para enfrentar un marco juridico que con la mayor 

facilidad puede privarlo de su libertad. 

  

3 Samaniego & Avendafio Ibidem... 
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Por otra parte, la existencia de ambientes callejeros donde el nitio puede integrarse, 

tales como la vecindad, la colonia, el barrio o la institucion, juegan_ un papel importante 

al ofrecerle una alternativa de grupos de pertenencia altamente competitivos con la 

familia, el trabajo, el juego, etc. 

Los puntos de encuentro de 1a ciudad: mercados, terminales de autobuses, del metro, 

sitios turisticos, representan lugares de intercambio comercial, medios de sobrevivencia y 

conforman redes que van incorporando al niito a la vida callejera y consecuentemente a 

situaciones sucesivas de mayor riesgo. 

De esta manera concluyo que la familia y la escuela no cumplen con las funciones 

bdsicas de socializacién del individuo con su etapa formativa y no lo preparan para 

integrarse de manera adecuada a la sociedad, sino que por el contrario, se convierten en 

los principales expulsores de nifios a la calle. 

Aun cuando estos individuos se integran a un trabajo, incorporando el juego y a un 

grupo social con una organizacién propia, con relaciones y leyes particulares, las redes 

callejeras se encuentran al margen de los socialmente establecido. Estas Instituciones 

Sociales no satisfacen adecuadamente las necesidades econdmicas y emocionales de estos 

nifios y jos motiva paulatinamente a alejarse del nicleo familiar y escolar hasta 

desvincularse de ellos de manera definitiva. 

El futuro de los menores trabajadores de la calle esta relacionado con el futuro de 

nuestra sociedad; si bien es cierto que conocer 1a dimension del problema no lo 

resuelve, si nos permite vislumbrar acciones que nos leven a lograr una mejor calidad 

de vida para los nifios callejeros, estas pueden ser, conscientizar a la gente que trabaja 

con ellos en las instituciones, crear verdaderos centros de capacitacion y desarrollo en los 

que se tengan acceso, particularizar cada caso ya que cada nifio y joven callejero es un 

individuo con un sentir, una capacidad y una problematica diferente que si bien se une a 

la de sus compafieros en algunas cosas no es en todas igual, es decir, no podemos afirmar: 

todos los nifios de la calle son ladrones o mentirosos 0 carecen de todo 1azo afectivo, mas 

bien podemos encontrar ciertas directrices que nos ayuden a favorecer a esta poblacion 

que cada dia aumenta, también es importante recalcar que e! nino callejero no es en todos 

los casos et pobre e indefenso al que toda la sociedad aplasta, sino que en algunos casos es 

el aguerrido que domina las situaciones y sabe sacar provecho de las circunstancias. 

Es por ello que él “problema” del callejero es una situacién compleja donde 

intervienen una multiplicidad de factores que deben ser estudiados por muchos sectores
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de la sociedad y atendidos con Ja mayor eficacia por todos y cada uno de los miembros de 

la misma para prevenir que en el futuro la poblacion de estos nifios y jovenes aumente y 

prolifere en la gran urbe ya tan Hena de problemas. 

Al crecer las ciudades también aumenta el numero de nifios y nifias que viven en la 

accidentada periferia social, segtin una declaracién de la UNICEF, por el afio 2000, la 

mitad de la poblacién mundial tendra menos de veinticinco afios y vivira en centros 

urbanos y la mayoria de estas personas seran pobres. Para entonces habra 247 millones 

de nifios urbanos mas con edad entre 5 y 19 afios, que los que habia a mediados del 

decenio de 1980 y en su abrumadora mayoria viviran en paises en desarrollo. 

Se calcula que solamente en América Latina, para el afio 2020 habra 300 millones de 

nifios callejeros que viven en estado de abandono total o parcial; esta destinado a 

aumentar en decenas de millones. 3¢ 

Esta es una realidad innegable en nuestros dias, los nifios que sufren las calamidades 

de la crisis aumenta cada dia, lo que los hace Ilenavse de resentimiento y apatia en 

algunos casos “sufrimos mas y nadie nos entiende, creen que nos drogamos por gusto 

pero ellos no se la pasan sin comer, con frio, sin nadie nos juzgan y ya”, comenta Pedro 

de 16 afios, 37 para otros es motivante para seguir luchando “... te hace responsable y 

  

ayuda a crecer, a madurar a enfrentar la vida para poder sobrevivir” Eduardo. %8 

Ante una problematica social como esta nos preguntamos zporqué no se deja de 

hacer asistencialismo y tratamos de explicar el comportamiento colectivo?. 

Esio nos ayudaria a tratar de dar una explicacién mas cabal de la situacion para 

lograr lo tan esperado, una mejor calidad de vida en ef nifio callejero, ademas de dar un 

concepto real al espacio social que representa el nifio callejero. 

Ya que tenemos que explicar con légica la trascendencia de este fendmeno “la vida 

social debe explicarse no por la concepcién de aquellos que en ellos participan, sino 

por las causas profundas que escapan a la consciencia aunque no se puede captar esta 

realidad sino poniendo en practica instrumentos logicos”. 3° 

Es por esto, que “el espacio social tiende a funcionar como un espacio simbdlico, un 

espacio de estilos de vida y de grupos de statutos, caracterizados por diferentes estilos de 

  

36 UNICEF DECLARACION DE PRINCIPIOS conferencia mundial de Derechos Humanos Viena junio 1993. 
37 TESTIMONIO PEDRO 
*T (ONIO EDUARDO IBiDEM... 
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vida. Para cambiar el mundo, es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo, es 

decir 1a vision del mundo y las operaciones practicas por las cuales los grupos son 

producidos y reproducidos. El poder simbélico, cuya forma por excelencia es el poder de 

hacer de los grupos, el poder simbdlico debe estar furdado sobre la posesién de un capital 

simb6lico este es un crédito, es el poder impartido a aquellos que obtuvieron suficiente 

reconocintiento para estar en condiciones de imponer el reconocimiento, 1a eficacia 

simbélica depende del grado en el que Ia vision propuesta esta fundada en Ia realidad. 

Evidentemente, la construccién de los grupos no puede ser una construccién ex ni hilo, 

tiene tantas mds posibilidades de éxito cuanto mas fundada esta en la realidad, en las 

afinidades objetivas entre las personas que se trata de juntar. “ El poder simbélico es un 

poder de hacer cosas con palabras”. 4° 

zComo comprender entonces todas las significaciones del nifio callejero?, El Horar, el 

reir, el ver sus rostros enos de alegria ‘con un simple regalo, al verlos llenos de 

afliccién cuando pierden un valedor, sus actividades modificadas por la droga o 

motivados por un campeonato de fiitbol; te hace verlos chavos; nifios callejeros, un grupo 

son ellos la respuesta a un estado de cosas, situaciones que no sdlo se vive en nuestro 

pais sino en todo el mundo siendo de mayor relevancia en los paises en desarrollo, por la 

pobreza, la crisis de valores, la sobrepoblacién y la destruccion del vinculo familiar. 

Ya que el sujeto social problematica la dinamica de la investigacién cualitativa al 

plantear el reto, para el investigador de lo humano social, de intentar dar cuenta con 

rigor, epistemoldgico, metodoldgico, y técnico de los planos que constituye a ese sujeto — 

objeto de estudio, en sus diferentes niveles y dimensiones en los que se crea y se recrea su 

existencia. 

Considerando que el imaginario social instituido en el investigador, con toda la carga 

de valores, creencias, tradiciones y formas de hacer ciencia heredados por ese sujeto — 

investigador, es materia, andlisis frecuente donde se tiene que realizar, autocriticar para 

aclarar las relaciones entre el trabajo de investigador y su sujeto - objeto al que 

investigan. 

Problematizar esta realidad implica tener presente que lo que a los ojos sé nos 

muestra, también esconde , cubre aquello que esta alli y que es algo que nos muestra él 

  

3° Castoriadis LOGICA, IMAGINACION ¥ REFLEXION en dorey y otros al inconsciente y 1a ciencia; Edit. 

Amorrortu Buenos Aires 1993. 

* Bourdieu Ibidem...
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eslabon perdido que posibilita esa parte subjetiva que pareciera no tener de donde 

tomarlo. 

Esto implica denotar lo que dice Zemelman en cuanto que “... la concepcién de 

sujeto como proceso obliga a considerar su despliegue en el tiempo, lo que, a diferencia 

de las eclosiones que un conglomerado social puede experimentar en un momento dado, 

obliga a incorporar los contextos en que el sujeto se especifica tanto en sus dindmicas 

como en sus demandas. Por eso nos parece valido recuperar 1a nocién de “coyuntura”, 

en cuanto establece una diferencia entre un simple hecho empirico y un acontecimiento. 

E! primero no traspasa los limites temporales del evento, mientras que el segundo se 

caracteriza porque se transforma en una tendencia histérica. De ahi que el despliegue 

temporal no este mediado solamente por momentos, en cuanto son recortes de 

observacion, sino que los momentos son también expresiones de la propia dinamica 

constitutiva del fendmeno; por ello lo que subyace en el despliegue de la dialéctica 

producto producente del mismo sujeto social”. 41 

Este grupo de callejeros con todo un poder simbolico especifico que al entrelazar sus 

representaciones significativas forman sus habitus, su forma de vida, un grupo, una 

institucion donde sdlo ellos tienen parte, una sociedad se explica en forma tedrica, asi “... 

teovica la institucién del mundo de las significaciones como mundo historico - social es 

ipsofacto (inscripcién ) y (encarnacion) en el mundo sensible a partir del cual este es 

historicamente transformado en su ser asi, del mundo natural no es unicamente lo que 

resiste y no se deja hacer, también es todo aquello que se preste a transformacion que sé 

deje alterar condicionalmente significaciones sociales; las cosas sociales son lo que son 

gracias a las significaciones que figuran inmediata o mediatamente directa o 

indirectamente; reciprocamente las significaciones imaginarias sociales estan en y por las 

cosas , objeto o individuos que los presentifiquen y figuren directa o indirectamente, sdlo 

pueden tener existencia mediante su encarnacion, (su inscripcion), su presentacién y 

figuraci6n en y por una red de individuos y objetos; esta relacion sui generis con 

individuos y objetos sociales forman en ella las significaciones imaginarias sociales e 

impiden confundirlas”. 4? 

“1 Zemelman PROBLEMAS ANTROPOLOGICOS ¥ UTOPICOS DEL CONOCIMIENTO Edit. Colegio de México 

1996. 
* Castoriadis 1989 ibidem... 
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Ya que la sociedad se construye resistente y moldeable a un cumulo de situaciones 

diversas y nos va permitiendo que cada sujeto - objeto se distribuya y correlacione en 

un mundo social que se vuelve significativo para cada ser. 

Sin embargo, donde el ser humano va buscando expresar su imaginacion, su sentir, su 

sensibilidad, sus fantasias que emergen y tratan de sobrevivir con las instituciones ya 

manifiestas por la sociedad, de 1a cual cada uno formamos parte. 

Finalmente para Zemelman lo metodoldgico “... nos enfrenta con ambitos de la 

realidad en cuyos contornos apenas pueden incorporarse las opciones de teorizar, asi 

como de accion... la razon de esta distincién se encuentra en que la materia social en 

tanto contenido de conocimiento no se agota en su pura captacion racional, sino que se 

realiza en su transformacion con la praxis. Por ello la propuesta epistemoldgica se cifie 

a estas peculiaridades de la realidad cuyo conocimiento pretende fundamentar, y que 

logicamente, se refleja en la naturaleza del conocimiento concreto que se puede 

construir”, 45 

Por lo que 1a investigacion psicosocial, es un campo aunque abordado, dificil de 

comprender o dar resultados cabales debido a que el objeto de la materia es el sujeto, el 

ser humano un semejante, con una particular forma de pensar, de sentir, de ser y actuar, 

donde no podemos englobar ni encasillar sujetos que aunque similares, tienen su muy 

particular forma de significarse en el mundo que les toco vivir. 

Cada individuo es tinico y especial en relacion con sus iguales, forman grupos que en 

su conjunto con otros enmarca la Hamada “sociedad”, la sociedad como institucion que te 

forma y transforma en parte de ella logrando que cada ser se inserte, viva, disfrute, y 

sufra con otros no le permite fa salida, desde el nacimiento empieza a influir en ese 

nuevo ser desde la dinamica f familiar, el entorno social, la economia, el medio que te va 

haciendo un ser y que a manera de Castoriadis “... ef hombre sdlo existe en una 

sociedad... y la sociedad es siempre histérica como tal, es una forma y cada sociedad es 

una forma particular y singular. #4 

Por ello, hablar de las significaciones sobre el juego y el trabajo en los nifios y jovenes 

callejeros es muy amplio, tan sdlo en esta porcion hay diversas formas de entenderlo 

como observamos en la tabla de categorias ya presentada para ejemplificar 

mencionaremos estas. “... el trabajo para mi es lo mejor que existe, con él te haces 

© Zemelman Ibidem...



  

independiente ya nadie te manda, ti sabes lo que haces, como y cuando quieras, tienes 

dinero y mandas”. 45 

Para mi el juego es lo mas divertido aunque dejara de trabajar no perdonaba mi 

cascarita de futbol, jugar es como vivir oj no j. *6 

Como observamos a pesar de lo que se pensara el juego no es excluido de la vida del 

nifio y joven callejero, que aunque tiene que trabajar para subsistir y muchas veces esta 

actividad “roba”, tiempo a la primera no estan peleadas y pueden interactuar, funcirse, 

mezclarse y los callejeros pueden realizar ambas actividades, para ello se dan “maiias”. 

La presente investigacién pretende scr un trabajo que despierte la iniciativa e interés 

por el estudio del joven y nifio callejero debido a que en esta breve investigacién no 

podrianios caracterizar todas las significaciones imaginarias sociales, ni tammpoco negar 

que hay algo mas alld en lo plano de lo psiquico que tampoco se desarrollo, sin embargo, 

seria de gran relevancia, el abordaje de cualquiera de estos témas para futuras 

investigaciones. 

Es importante recalcar que las significaciones imaginarias sociales son muy 

complejas debido a que se instituyen a través de! tiempo y de acuerdo a la sociedad en 

nuestra ciudad se entrejen distintas formas de ver la vida de acuerdo al grupo que sc 

participe de acuerdo a las significaciones de los individuos que lo forman y conforman; 

por ello el investigar, observar, caracterizar la caracterizar las significaciones imaginarias 

sociales de cualquier grupo social cs algo necesario para tratar de emprender en su 

totalidad o lo mas claro posible o institucion de la cual intentamos dar cuenta como 

sujeto — objeto de estudio. 

  

“ Castoriadis 1981 Tbidem... 
6 TESTIMONIO JUAN CARLOS 

“© TESTIMONIO ALBERTO    

 



  

138 

ALGUNAS CONSIDERACIONES. 

Dentro de toda investigacién donde intervienen los individuos como sujetos — objetos 

de estudio, es importante la posicién del observador, respecto a como se producen los 

datos, su relacién con los sujetos y su propia perspectiva. 

En la presente investigacion siempre que llegaba a la Casa de la Juventud; sentia una 

gran presién como nerviosismo que fue desapareciendo paulatinamente con mi estancia 

en dicho lugar; las ocasiones que tive la oportunidad de compartir con ellos la mesa, los 

elementos, me senti observada como si todos estuvieran pendiente de lo que hacia, 

cuando tenia que salir con alguno de ellos a la escuela; o a algtin otro lugar, a veces 

decia; ojald no piensen que vengo con él, y por otro lado, sentia un gran deseo de 

protegerlos de las miradas o palabras sobre todo de las jovencitas hacia ellos, me sentia 

muy importante cuando los jovenes no me hacian caso si les hablaba, o eran tratados mal 

por alguna persona, como por ejemplo que tuve que llevar a Mario al Toxicologo, las 

sefioritas nos hicieron esperar horas a_pesar de que nos habia nadie con ellas, después lo 

trataron muy mal, esto es; lo sentaron en una silla, le hacian preguntas, tomaron dos 

lapices y le vevisaron ta cabeza haber si no tenia animales, de una forma muy despectiva, 

no accedieron a que el nifio permaneciera para su desintoxicacion a pesar de que yo pedi 

que se quedard por lo menos una semana, contestaron que sdlo lo retenian ese dia, 

mmafiana se va; ese tipo de experiencias me molestaban mucho queria defenderlos de esas 

actitudes y comentarios, de las miradas y me reprochaba que yo en algunas ocasiones 

hubiera sentido lo mismo que esa gente. 

La transferencia y la contratransferencia son dos procesos que innegablemente se 

presentan en las investigaciones cuando se relacionan, el observador con el observado. 

Dandose Ja diferenciacién entre observador y observado en el momento (y esto percibo}, 

algunos cientificos del comportamiento recurren tacitamente a espurio artificio de negar 

al sujeto observado Ia capacidad de decir (y esto percibo), pero no se puede negar la 

misma facultad al organismo observado. 47 

En base a esto hay aspectos donde uno como investigador transfiere al objeto de 

estudio en este caso los nifios y jovenes callejeros al decir “esto percibo” “yo creo que 

deberias” estas entre otras afirmaciones aunadas a la forma de comportarnos, ocurre en 

  

a7 
  

Deverenx DELLA ANSIEDAD AL. METODQ EN LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Edit. Siglo XXI
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el observador por ejemplo cuando comiamos yo me sentia observada e imitada en mi 

comportamiento. 

Sin embargo todo investigador trata de evitar toda contra observacion, porque no nos 

conocemos a nosotros ni nuestro valor de estimulo... y no deseamos conocerlo. 48 No es 

agradable escuchar a los nifios decir ti solo estas aqui por un tiempo, después te vas y 

que todo sigue igual, sdlo se aprovechan. 

El convivir durante siete meses con los jévenes y nifios de Casa de la Juventud, me 

transmitieron su energia para vivir, el entusiasmo con el que emprenden un nuevo dia, 

como les alegra el ir al cine, o que conviviera_un poco con ellos, comparten con uno un 

mundo muy distinto, diferente, propio de ellos los observe llorar, reir, enfurecerse, 

drogarse, luchar, trabajar y flojear; cada uno de ellos al igual que los hijos de una familia 

tan diferentes y en ciertos grados semejante; también me di cuenta, como manipulan para 

que uno realice lo que quieren y vaya que tienen formas para conseguirlos, uno se 

muestran ariscos, has intransigentes, otros demasiado serviciales, los hay carifiosos, etc.; 

ademas de que al convivir con ellos descubri que en ocasiones tenia preferencias por 

alguno o algunos por la edad, su caracter o porque fue al primero que conoci, por esa 

empatia que se da en toda relacion entre humanos y aunque se pierda la objetividad de la 

investigacion, yo no pude desligarme de esto y algunos de los chicos que eran mis 

“preferidos” zporqué? Por diversas razones, quizds porque se preocupaban y me 

acompaiiaban a tomar el microbtis 0 porque que se la pasaban platicando conmigo 

durante 1a estancia en la casa o quizds simplemente por se como son y compartir eso 

conmigo. 

Esto se explica por Deverenx de la siguiente forma “...la personalidad del cientifico 

importa para la ciencia porque explica la deformacién del material atribuible a su falta 

de objetividad, determinada intranpsiquicamente. Es esta una fuente de error sistematica 

precisamente en el mismo sentido en que las limitaciones y los defectos inherentes del 

aparato del médico son fuente de error sistematico. 49 

Uno se va llenando de carifio, de respeto por ellos, ya que sus acciones diarias nos 

muestran lo aguerridos que pueden ser por defender sus ideales, aunque también nos 

nuuestran la otra cara, la desesperacion, la droga, la soledad y el vacio, eso que no 

“ Deverenx Ibidem... 

© Deverenx Ibidem...
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quisiéramos que sintiera ningtin nitio, pero que son situaciones a las que se enfrentan dia 

con dia. 

Alguno de los chicos sélo bromean no pueden hablar en serio, ni hablar se puede, 

hay quienes sdlo te buscan cuando necesitan que intercedan por ellos, los que se pasan de 

caritiosos, etc., algunos nunca se ven tristes y mucho menos lloran, otros superan muy 

bien sus problemas, otros estan siempre a la defensiva, cada una de estas caracteristicas se 

entrelazan con su particular forma de ser y en ocasiones me hacian sentir la psicdloga, la 

profesionista que los podia ayudar y hacer que ellos descubrieran alternativas para una 

mejor calidad de vida, en otras ocasiones era yo la madre, sobre todo, con los mas 

pequefios, la que los tenia que proteger, ayudar y dar la cara por ellos., en otras fungia 

como la amiga que tenia que escucharlos, apoyarlos y aconsejarlos y finalmente la novia 

que no podia abandonarlos que los queria tal y como eran; en cada uno de estos sentires 

descubri todo lo que ellos estaban aportando a mi persona toda esa constratransferencia. 

Por todo esto, lo mas enriquecedor de este trabajo, fue la convivencia de este grupo de 

jovenes y niftos callejeros, ya que sin ella fo leido en cada una de las revisiones hubiera 

quedado aislado sin gran sentido o simplemente como un dato frio, una estadistica que 

no aporta nada nuevo, por ello considero que para hablar de este sector tan importante de 

nuestra sociedad, como son los nifios y jovenes callejeros hay que hechar una mirada a su 

grupo, su mundo, su sociedad.
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DIRECCION DE PROTECCION SOCIAL 
CASA DE LA JUVENTUD 

“JOSE J. FERNANDEZ DE LIZARD!” 
PSICOLOGIA 

FECHA 11 DE JULIO DE 1995. 

FICHA DE IDENTIFICACION 

NOMBRE JOSE ANTONIO DUENAS ESPINOZA 

EDAD: 17 ANOS 

FECHA DE NACIMIENTO: O7 DE OCTUBRE DE 1977 

ESCOLARIDAD: SEXTO ANOS DE PRIMARIA 

ANTECEDENTES DEL CASO. Menor que sale de su casa a la edad de cinco afios por 

falta de padres. Originario de Chapala, se dirige a la Central de Guadalajara y de Ahi 

compré un boleto para México. Se que da dos dias en la Central del Norte para después 

dirigirse a Garibaldi donde permanecid hasta que lo agarro Proteccion Social a héroes de 

Celaya; posteriormente sale de ahi y regresa a la calle. Menciona haber estado en fas 

siguientes Instituciones: Héroes de Celaya, Casa Alianza, con el Padre Chinchachoma, 

Gustavo A. Madero, Vision Mundial, mi Obra para la nifez, y finalmente en Casa de la 

Juventud. Menciona que no dura mucho tiempo en las Instituciones porque no le gusta 

elirato que se siente mejor en [a calle, En Casa de la Juventud ha estado en dos ocasiones. 

ASPECTO FAMILIAR: Menor que refiere que a la edad de cinco afios su mama 

niurid de cancer en la matriz, era tnico hijo y vivian solos en una hacienda del Estado de 

Guadalajara, solo dice que su mama lo ensefiaba a leer y a escribir y que lo trataba bien, 

que lo cuidaban los trabajadores de la hacienda y en el momento que su madre fallecio, éf 

se vino a México, sobre su papa sdlo mencioné que Io ha visto en varias ocasiones que 

hace poco se hizo cargo de la hacienda, ya que cuando se vino quedo abandonada y que 

le cae mal. 
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ASPECTO INDIVIDUAL. Menor que carece de figura paterna y materna ya que el 

papa nunca vivid con él y su mama murié cuando él tenia 5 atios de edad. Refiere tener 

problemas con las figuras de autoridad ya que en las instituciones donde ha estado tiene 

conflicto con las personas mayores; si mismo menciona que le gusta estar mas en Ia calle 

que en alguna Institucién; pero por el Ultimo accidente que tuvo se vio obligado a 

permanecet en una (cabe mencionat que el menor aparenta desinterés sobre ese 

accidente, sin embargo es un aspecto que todavia no es superado por el menor). 

ESTADO DE SALUD. Aparentemente buena; refiere haber tenido varios accidentes 

en el transcurso de los periodos que ha estado en la calle (en especial varios 

atropellamientos), todos estos sin consecuencias solo el ultimo en donde, en el momento 

que se encontraba limpiando parabrisas baja del coche, un trailer que esta al lado se va 

en reversa y no ve al menor, por lo que lo atropella y le presiona el pie izquierdo, el cual 

perdido. 

PSICOLOGIA. 

CONSCIENCIA LUCIDA. 

ORIENTACION EN PERSONA, TIEMPO Y ESPACIO 

ATENCION CONCENTRADA. 

LENGUAJE CALO 

MEMORIA MEDIATA.
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